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PRESENTACION 

CUADERNOS DE CAPEL, es una linea de publicaciones del 
Centro de Asesorfa y Promoci6n Electoral, secci6n y actividad per
manente del lnstituto Interamericano de Derechos Humanos, enti
dad internacional, aut6norna, de naturaleza acadrnica, dedicada a 
la ensefianza, investigaci6n y promoci6n de los derechos hunanos. 
que basa su acci6n en los principios de la dernocracia representati
va, el estado de derecho, el pluralismo ideol6gico y el respeto a las 
libertades fUtdainentales del horibre. 

Se pa:te dei supuesto de que la democracia es un sisterna de 
vida que st bas.: en un mecanismo racional de convivencia, legiti
mado por (Aconsentimiento ciudadano expresado a travds de su par
ticipaci6o, que significa idetificaci6n de prop6sitos entre gober
nantes y gobermdos. Un comprorniso que fija canales de expre
si6n y eniuilibrio d.- intereses plurales y a veces antag6nicos. 

La prictica y la autenticidad del sufragio, constituyen vias 
de iegitimaci6n del poier politico, resultado del libre consenti
miento y la participaci6n popular. Asf, la promoci6n del derecho 
y los procesos electorales autdnticamente libres y deniocriticos, 
debe entenderse como ]a defensa de un derecho humnano funda
mental quc esti intimamente relacionado con otros derechos bi
sicos, especialmente los de libre expresi6n y libre asociaci6n. 

Esta colecci6n recogerfi el pensamiento libre, sin ninguna li
rnitaci6n, de especialistas empefiados en el estudio del derecho y 
los procesos electorales. Un esfuerzo constructivo orientado a ]a 
lucha por la dernocracia y contra la injusticia y la opresi6n. 

Jorge Mario Garcia Laguardia
 
Director Ejecutivo
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La dernocratizaci6n de los pafses latinoamericanos, 
(su emergencia por vez primera, o la recuperaci6n y el 
avance de sus anteriores logros tras la superaci6n de res
tricciones, catfistrofes y eclipses), el despliegue efectivo de 
un desarrollo nacional digno de ese nombre, el salto hacia 
formas superiores de cooperaci6n e integraci6n regional y 
de actuaci6n como bloque en el sistema internacional: tal 
es ]a constelacion probleniitica de cuya constituci6n y 
funcionamiento depende ya el presente, e ineludiblemente 
el futuro, de dichos paises. 

Democratizaci6n permanente y desarrollo integral 
son interdependientes e indisociables. Una y otro y su inter
relaci6n y sobre todo su realizaci6n efectiva, dependen a su 
vez del avance en la integraci6n latinoamericana al tiempo 
que la posibilitan y refuerzan. 

Los pafses que se independizan de la dominaci6n co
lonial hispano portuguesa pretenden constituirse como 
Estados-Naci6n mutuamente diferenciados, poseedores ca
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da u1o tie 1ina especificidad esencial, prometidos a un des
tino cxccpcionai, divorciado y hasta contrapuesto al deotros. ignoranics o dcsdcfosos todos de una coIDunidad
inicialnentc soflada y posiblcLie origen y dc destino, de interests y die polfticas. [sta opci6n es acompafiada por unainscrci0n en cl ordencimu ndija.f,sus estructuras de poder ysu divisi6n internacionall dcl trahajo, y por la adopci6n detiI caninno 'eshiJo (ICiesarrollo, que operan en un sentido 
opucsto y hasra contraptucsio, y tue contrarrestan impoo
siblita n las premisas y los rfisgOs iedicha opci6n, suIs obje
tivos y iuts politicas. Inserci6n internacional y camino de
dcsarrollo hart inpttcsto a los pfses latinoamericanos unatotalizaci6ii Iiomogcnizantc, que los ha hecho parecerse
Caald VCZ inlas n cuah110 a dL saprovechamieito tie posibi
lidadcs y rccursos y Lic coytintlUras favorables. A sufrimien
to tic dcscti librios y Tracasos. conflictos y catzistrofes,
tcndcncias v procesos dC disgrcgaciOn y destrucci6n. 
clio se agrcgan, en cl in1onlen tO actua11, el cucstionamiento di-

A 

rcctO dc s1t viahilidat y sUpcrvivcncia conio Estado-Naci6n. 

Con Ia indcpcndcncia y Iaorganizaci6n nacionales delsiglo XIX prini.ro, y lucgo Cii cl XX con los intentos de su
pcracii iccrisis y puntos mlertos que crearon la inser
ci6n intcrnacional y Cl canlino tic desarrollo adoptado, lascncrtLcita ttis pareccn adinitir las oportUnidades tie una altcrnativa progresiva, quc no liquida totalmente los proble
nMas Vicjos y planiea ot os nuevos. Al horde del siglo XXI o iniersos ya cn 01. los parses liatinoaincricanos enfrentan 
a rios gravc cncrucijada tie sI historia: cxtinci6n mzis o
 mcnos ripida y conplcta como EstadIos-Naci6n que merez

can tal nombre. o trzsccndencia superadora 
 a partir y,a
travOs de una ctnprcsa hist6rica quc recdfina a la vez: ]a deniocratizaci6n, 
 cl desarrollo. la cooperaci6n e integraci6n
regionalcs y con cl Stir, el papcl y el comportamiento en 
el ordcn muni ial. 

Lo qu ha ocurrido en Ia constelaci6n "democratiza
ci6/dclsarrollo/iiitcgraci6i" la posibilidad de transforma
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ciones deseables en so totalidad y en sus componentes y 
sus interrelaciones, se entrelazan con la problenitica del 
Estado, y de sus lazos e interacciones en el orden interna
cional (formas de concentraci6n del poder, divisi6n del 
trabajo, a escala mundial). con las sociedades polftica y ci
vil de los pafses de la regi6n, y con el carnino/estilo de de
sarrollo que se aplique. 

1. 	 DESINTEGRACION REGIONAL Y
 
CONSTRUCCION ESTATAL-NACIONAL
 

El trzinsito Lie la colonia a 1a independencia se cumple 
como soloCion Lie compromiso. Las ,lites o grupos coloni
zadores de origen espafiol substituyen al gobierno y a las 
clases dominantes ie las metr6polis y a sus apndices loca
les. Las masas popolares, la naci6n real y profunda, reacio
nan con indiferencia o pasividad, sin conunidad con los di
rigentes criollos; son carne de cafi6n y masa Lie maniobra 
para las lochas independentistas y faccionales. Las prome
sas al pueblo no son cumiplidas. La emancipacion y sus 
primeras consecuencias benefician a las nuevas 6lites pfibli
cas y a las clases altas nativas, que mantienen y afirman sus 
posiciones y privilegios, pero perjudican a importantes gru
pos, sectores y regiones. Las estructuras socioecon6micas 
son respetadas, consolidadas y extendidas a noevas regio
nes, con las transforrnaciones impuestas por las convulsio
nes revolucionarias y por los cambios en la inserci6n inter
nacional.' La enancipaci6n implica ante todo un doble 
proceso: de integraci6n regional, y de transferencia del 
centro de dorninaci6n externa. 

La regi6n pierde ]a unidad poiftico-administrativa del 
r6giinen colonial, y se fragnenta finalmente en dos decenas 

1. Sobre el proceso emancipador, ver M. Kaplan, Formaci6n del Estado 
Nacional en America Latina, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 3a. edi
ci6n, 1983. 
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de repuiblicas independicntcs y disociadas. A il1o conifl
yen: el atraso heredad o; Cii Znlltipie legad o de Ia organ iza
ci6n radial y ccntrifuga tie las ecololll'is y sociCdaLCs CO
hontles: It falia de in terdependencia de intcreses y ie in te
gracion geogrifica y socioccol1()nica : hl pcrdtlra c )6l tide es
trLcturas arca icas: el desarroiio capitalista incumllplido o ill
sLIficienIc: la gen craci6n ConsigUnlntC dC LCnd encias cciitr
l'gas d c todo ipo h qtlicbra de Jazos y canalcs tradiciona-
Ics por guerras indCpCndlin tes y' civiles, It inscrCi6il sUbor-
CIlIada en cI InlneVO sistenlli Jlternacional en clelrgencia Il 
acci6n (iC las grandes potencias. 2 

La diniiica y cl clima inicialcs huhicran permitido
suponer Io cootlrario. Las Iitcs que prolnovicron y cilCa
hezaron la cl1mancipaci6O " participahan dcl movimiento ie
ideas dci intLndo nord-atkiltiCi ICd so &poca. Snlfricron asi
mismo. desde tcmprano, la fascinaci6n admirativa y tcllic
rosa (ldel icillplo nort ea ilericano, COillO prototipo ie 1l1na,
IILIeVa graln naCiolI y pcligro tic hegcmlon a tic reemllplaza ra 
a donlilaCi6n CSpnllI-a. iovilniiciito 


(cli icjlipl Io 


De CsIC ie ideas y
nortcailcrica no. oInaroII entre ot ras CosaS eI 

lacioIllismo y ci proycto ie Colst rnir tlilll graI naCi6n
tlatinlcriCaloa, o por Io m llos %ariasgraldes IlaConIcs. 

Los dirc'clor's It'dehi c(aFtian a /ricami , ded' 1797 lo 
lt',tilliollia Miranda - tuliroll ('l miti/vs A colislitticiill de

uiiu sola cnlidad /Itcional, de 
 Imt so/a rcalidadpo/f'tica,

coil todas lIs coi'larcaS (/tt1' S' tlcoillrihtlla ('1tolu',s halo
 
el dom)inioic,dt' Sp/ia. .qte 
 soplard ho slo c/ los propu)
silos, sino lamhicll c'n los It'chos...
 

"llu collci'llcia cIt' deslctill(
co/lll l/spalllll'/'ill)
(quc' dc.spiteS hemos ptrdido) c's caractcri'stica dcl c/i/na cs
pirituald/,' acqtellos dfi's Alirama llamu co//patriolsa sus
corre's/po/alt'S y alligos dt'sde Alc.\Vico liasta But'eis il ir'es. 

2. Ver .M.Kaplan, I'robemas del Desarrollo,yde' la ittcgraci(n JeA ,ricaLatina, Caracas, Monte Avila Editores, 1968, v 1:1h'stadoen e elI),'sro.I/o . la IntegrZacioi de Atm;rio,7 Latin,, Cara cas, Monte Avila Ed itores,
1969, Cap. 1l1. 
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Asi come un chileno -Madriaga- va a rel'olucionar en Ca
racas, un guatemalteco - Irisarri- serd uno de los agudos
panfletistas de a independencia en Santiago de Chile. Pa
ra la idea I la obligacion que v'iene no se conocen entonces 
iontcras.' 

Pcse a ello, la idea nacional y la voluniad tie construir 
el nutev'o(Lstado consvrvan, durantee largo tic mpo, Lin carac
ter de abstracci6n e inoperaaicia: se dil'Unden y concretan 
OnLuy lenta e incompletatmente: tardan en hallar el sustento 
socio-politico. los cuadros territoriales y denmogr.ficos que 
necesitaban para materializarse. 

La imdepend encia Cs realiZada y uIsot rt uada por per
sonalidades, pCqUi-los grupos y conIoidades de tipo urba
110. 1]1 ml iliaiCn to tielc. COO ptito de partida y como 
1l1lelrcia . lla organ izaci6n social COrn polesta de illnUlne
rabies grupos aislados y dispersos" replegados sobre sf mis
111s y relatiVa men te aLtosoLiciCnIcs, rCgidos por jefes (no
tables. terratenientCs. co enrciantes, can dillos militares) 
con gran antonomia tie hccio. I sentinliento y la idea de 
Ia lnidad latinloa icricana Surgen de la identidad CuIltural, 
del resentimiento comfin contra el viejo anio y enemigo,
del deseo compartido tie sLnfrlCtuar las posibilidades crea
das o pronietidas por la indcpCndencia. A laintegraci6n
sLperficial co-resl)ond e Una dlMii aparici6n del sent ido na
cional. no s6lo a nivCl regional sineO Ianlmbibln tie los Estados 
energentes. Estados y naciones e van sustentando cn po
blaciones no delasiado llnerosas. dispersas, de escasa 
coltura. gran heterogenCidad. sin coanunidad entre 3lites 
dirigentes y grupos doLninantes y mayorias dominadas y 
imis o inenos marginadas. La desaparici6n de la autoridad 
nlietropolitana ha creado un vacio dlificil de llenar para los 

3. I.uis Alberto Sinchez, 1El/pueblo en la Rcvoluci6n Aynericana, Buenos 
Aires, Arnericalee, 1942, p. 222; Mariano Pic6n-Salas, De la Conquista
a laIndependencia, Mxico-fluenos Aires, Fondo de Cultura Econ6mi
ca, 1950, p. 192. 
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aspirantes a sucederla, cuyo nimero se multiplica en la lu
,ha emancipadora. Las fuerzas centrifugas, insitas en la 
vieja sociedad colonial y estimuladas por la convulsi6n re
volucionaria, crean y mantienen la fragmentaci6n del terri
torio latinoamericano en pequefias soberanfas. La desapa
rici6n del enemigo externo se Line a la falta de interdepen
dencia y de presiones socioecn6rnicas genuinas, y a la quie
bra de lazos y canales por guerras independentistas y civi
les, para impedir el paso del aislarniento a la integraci6n. 

La falta de cuadros territoriales con capacidad para 
lograr e imponer reconocirniento y acatarniento, contribu
ye a impedir la reconcentraci6n de los fragmentados en 
uno o varios Estados soberanos. Las divisiones administra
tivas heredadas corresponden a diferenciaciones geogrifi
cas o a periferias de ciudades. No expresan necesidades im
periosas ni sentimientos nacionales vigorosos de los respec
tivos pueblos, y no logran ficilmente su adhesi6n o acata
iniento. Las tendencias centrifugas se imponen, pese a las 
tentativas centralizadoras de algunas personalidades y gru
pos de notables, y al fracasar 6stas se exacerba el naciona
lismo restringido. Nuevas 61ites ptiblicas y grupos domi
nantes se preocupan por delimitar y congelar las fronteras, 
y la divisi6n nacional se produce y mantiene en funci6n de 
lifmites naturales, de cuadros administrativos de tipo tradi
cional, de nuevas constelaciones de intereses y dinamismos. 

La fragmentaci6n se concreta en Estados de dudosa 
unidad interna, que muchas veces recubren, con ]a semific
ci6n del federalismo, una unidad laxa de regiones, ciuda
des y serlorfos personales, familiares y de grupo. El peso 
de ]a inercia colonial, que vuelve por sus fueros tras la tem
pestad revolucionaria, es reconocido con amargura por al
gunos dirigentes, desde Mariano Moreno a Sirn6n Bolivar. 

Moreno, Sectetario de la Primera Junta de Buenos Ai
res, esciibe en "La Gaceta" (diciembre de 1810) que es 
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una quimnera pretender que todas las Americas espanlolas 
fornen un solo Estado... Pueden, pues, las provincias 
obrarpor si solas su constituci6n y' arreglo;deben hacerlo, 
porque /a naturalezamismna les ha prefijado esta conducta, 
en las producciones v li'mtes de sus respectivos territorios, 
Y tUdo empeio que las desvie de este camino es un lazo 
con que se pretende paralizar el entusiasmo de los pueblos... 
Yo desearia que has p)rovincias, reduckindose a los liites 
que hasta ahora han tenido formasen separadamente la 
co)istitucidicomviniente a la fr/icidadde cada una. 

Sim6n Bolivar encarna a la vez la idea de la unidad 
latinoamcricana. cl proyecto y la tentativa de su realiza
ci6n. y la conciencia de sus dificultades. Una sola -dice
dchc ser hi patria de todos los americanos,.aque en todo 
/he'f)os tenido una perfecta unidad. Es una idea grandiosa 
prtider jo,'imar todo el Mundo Nuevio en una sola na
ciO, coin an solo v'znculo que ligue sus partes entre sz'y 
con el todo. Ya quo tiene un origen, una lengua, unas cos
tumbres i una religin, deberi'a por consiguiente tener un 
solo go ierno que conjodorase los diferentes estados que 
hayan de formarse, was no es posible, porque climas re
motos, situaciones dimersas, intereses opuestos, caracteres 
soni/atttos, dividen la Aim crica. iQu bello seria que el 
Istmo de Panaindfiese para nosotros lo que el de Corinto 
'spara los griegos! Oald que algiin dia tengamos la fortu

na do instalaral/i' ui augusto congreso de los representan
res de las repu'hlicas, reinos o imperios a tratar*yvdiscutir 
sobre-/0s altos intereses de la paz y de la guerra con las na
ciones de las otras partes del mnando. Esta especie de cor
poracion podra tener lugar en a/guna epoca dichosa de 
nluestra geeracion. 

Bolivar quo Ilega a gobernar cuatro pafses de ]a regi6n 
(Venezuela, Colombia, Perfi, Bolivia), quiere agrupar a los 
pafses latinoamericanos en algin tipo de asociaci6n mds o 
nienos federativa, que enfrente el republicanismo indepen
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diente de la regi6n a la amenaza monirquica de las poten
cias europeas y a la dindmica expansiva de los Estados Uni
dos. Resultado de su acci6n diplolnitica a tal efecto es la 
convocatoria del Congreso de Panaind para junio de 1826. 

Este intento precursor fracasa. Las fuerzas centrffu
gas ya operantes en el continente actian contra los objeti
vos y el desarrollo mismo del Congreso, especialmente a 
travs de la anarqufa interna y de las desconfianzas mutuas 
de los lnuevos Estados. Gran Bretafia y los Estados Unidos 
no descan de niodo alguno estimular la creaci6n de un blo
que lathlinoamericano, y sus polfticas y acciones tienden a 
crear, mantener y acentuar la fragmentaci6n de la regi6n. 

Gran Bretaila teme ante todo que el proyecto boliva
riano de unidad polftica pueda crear un poder unificado 
aut6nomo en America Latina que iniponga una situaci6n 
de relativa paridad en las relaciones y negociaciones entre 
la metr6polis y la regi6n. Teme ademtis que el proyecto 
pueda igualnente colocar a los Estados Unidos en posi
ci6n de liderazgo de una confederaci6n alnericana centra
puesta a Europa. Canning temia que se ftrmara una liga 
de liberalismo v republicanismno democrdtico americanoen 
oposicion al conser'adurismno,la monarquia*vla aristocra
cia europeos; ntds auin, temi'a tal combinaci6n pudiera te
ner otras complicacioncsigualnente peligrosaspara el sis
tena del cual Canning era exponente. Podrt'a constituir 
una atnenazaa las faniliaresnormas maritimasque Inglate
rra hab ia estahlecido con su largo dominio de los mares. 4 

(;ran Bretaila es hostil a todo proyecto latinoamericano de 
cooperaci6n y de federaci6n, no los estimula y en cambio 
los hostiliza de todas las maneras posibles. Un ejemplo no
table es la decisiva influencia britinica en la segregaci6n del 
Uruguay. Presionando alternativamenesobre el Imperio 

4. 	 J. Fred Ripp', La Rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretafia por 
Anmerica Latina - 1908-1930, Buenos Aires, Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, 1967, pp. 139-140. 
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(del Brasil) y la Reptiblica (Argentina),sea para lanzarlosa 
la guerra cuando el uno o la otra amenazabanfirtalecerse, 
o para negociarla paz cuando w resistianal empequefieci
miento, Inglaterra logr6 arrebara la Argentina el entero 
dominio del Plata, r al Brasilsu extensi6n hacia la l'nea del 
Parand, que era el suefio de los primeros patriotas,y crear 
entre ambos Estados grandes uno mds pequefio, que sirvie
ra no de co/inete sino de eterna manzana de discordiapara 
azuzar sus rivalidadesy debilitarloscon guerrasincesantes.s 

Gran Bretaia envfa tin representante al Congreso de 
Panaini, pero su diplomacia ha logrado ya que los nuevos 
Estados bajo su influencia (Provincias Unidas del Rio de la 
Plata. Brasil, Chile) no concurran. En lo que a los Estados 
Unidos respecta, su politica exterior, prescritaen ei Discur
sO de Despedida de Washington, en los mensales de Jeffer
son ven la Doctrina Monroe, descansaba(hasta fines del 
siglo XIX, M.K.) en la proposici6n de que el interesft/nda
mental del pueblo norteamericano estaha, y debia seguir 
estando, en la concentraci6n sobre oportunidades conti
nentales. La sede del poder norteamerican) debia ser man
tenida independiente y protegida contra nueivas coloniza
ciones V conquistas de los poderes europeos: los Estados 
Unidos no debian interieniren las eternas vicisitudes de la 
pol'tica europea de poder; los territoriosJiteradelcili at
cance de urna defensa ejectiva 1) debian ser adquiridos, v 
1a proteccion .va'ancede la civilizacion norteamnericanaen 
esta arena con tinental deb (an ser el primere irrenunciab/c 
ohetiv'o del gobierno de los Estados Unidos en todas sus 
relaciones con pw!encias extranjeras,cercanaso distantes.6 

Los Estados Unidos, aunque desean contrarrestar la influen
cia britinica en el Henlisferio Occidental, no ignoran que 

5. Julio Irazusta, lnfluencia Economica Britanica en elRio de La Plata, 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1964, p. 54. 

6. 	 Charles A. y Mary R. Berard, A Basic Histoy of the United States,
 
Philadelphia, The New Home Library, 1944, p. 338 y 177.
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Gran Bretafra, su diplomacia y su flota, se interponen entreAmdrica y las pretensiones expansionistas de las otras potencias europeas, y ven con desconfianza ]a posibilidad quela organizaci6n de una Ifnea panamericana pueda arrastrarlos hacia alianzas comprometedoras. Esta politica comienza de todos modos por manifestarse en el rechazo de todatentativa de interferencia de parses europcos en Latinoam&rica, y en una politica deliberada que mantenga y acentflela fragmentaci6n poliftica de aqu~lla. La mano de EstadosUnidos -cuyos delegados no Ilegarzin nunca- estfi Inuypresente en el fracaso del Congreso de P nanii de 1826. Aello se ir5i agregando ]a competencia (econ6mica, comercial y maritima), y la lucha (poiftica, ideol6gica, diplornitica),entre Gran Bretafia y los Estados Unidos, por ]a hegemonfa
de Amnerica Latina, asi como el despliegue creciente de ]aexpansi6n territorial de los sCgundos hacia el stir, cuyosfrutos son ya visibles en las Oltimas d cadas del siglo XIX. 

El Congreso de Panam.i desemboca en tin fracaso. yBolivar mucre afirmando quc Amnrica es ingobernable yque aquel que sirve a una revolucidn ara en el mar. 1)esdeentonces, la desintegraci6n continental prosigue y se acelera. Solamente el Brasil conserva la uniddd heredada de lacolonia, manteni~idola a trav6s del Imperio independiente.

La Gran Colombia y las Provincias Unidas de Aminrica Central se (iiebran. 
 El viejo Virreinato del Rio de la Platatambin se desintegra. Los paises latinoamericanos dedicariin a guerras civiles c internacionales una parte considerable de los recursos y Csfuerzos que hubieran podido destinar a tin desarrollo 1Imis tUnificado y aut6nomo.
 

La relaci6n de dependencia del tipo colonial chisicohacia metr6polis agotadas y opresivas que no ofrecen yacompensaci6n alguna en cambio, es recrplazada por la referida a potencias en expansi6n pr6speras y cada vez nizispoderosas (Gran Bretafia, Francia y Alemania primero,Estados Unidos, luego). Las nuevas lites dirigentes y cla
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ses dorninantes integran sus paises a la economfa interna
cional y a la nueva divisi6n mundial del trabajo que aqu6-
Has controlan y usufructtan, y sufren e imponen los co
rrespondientes reajustes internos. Cada pafs se estructura 
en Lin sentido centrifugo y divergente, su economia, su po
litica 	y su diplormacia, su cultura, son orientadas por sepa
rado 	hacia los centros mundiales de pcader e integradas en 
la 6rbita de una potencia, acentuando y consolidando la 
fragnientaci6n inicial. 

Se termina por adoptar en la mayora de los paises 
un modelo de desarrollo subordinado, motivado y contro
lado, en considerable medida pero no totalmente, desde el 
exterior. Se trata de un desarrollo desigual, parcial y des
nivelado en t6rrninos de ramas y sectores, clases y grupos, 
regiones e instituciones; combinado, semiespontineo, sin 
grandes cambios estructurales. 

Emergen economias subordinadas, superespecializa
das, deformadas, condenadas a la vulnerabilidad y a la ines
tabilidad por factores y movimientos externos. A la desin
tegraci6n de Ani6rica Latina en su conjunto se unen los 
desequilibrios y conflictos dentro de cada pais. 

A. 	 FORMA CION DEL ESTADO, 
CREA CION DE LA NA CION 

La nueva estructura socioecon6mica presenta cada 
vez mnis el perfil de un sistema oligdrquico. Lo irn organi
zando y controlando grupos reducidos de dlites pilblicas 
(intelectuales, politicos, militares, clericales), propietarios 
y empresarios primero productores y exportadores, terrate
nientes, mineros, comerciantes, financistas; en alianza con 
gobiernos, empresas e intereses de las metr6polis externas. 
El alto grado de concentraci6n monopolista de recursos, ri
quezas y poderes se manifiesta en una organizaci6n social 
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fuertemente jerarquizada, polarizada y rfgida. Por una parte, predominan las actividades agromineroexportadoras, elr6gimen latifundista de tenencia y uso de ]a tierra. Por laotra, se da una urbanizaci6n peculiar, previa al desarrollo,reforzada y acelerada por las nuevas modalidades de la dependencia externa y del crecimiento econ6mico extravertido, con predorninio de ]a gran ciudad principal en unared urbana nacional a ]a vez d~bil y polarizada. En la esfera urbana ascienden nuevas 61ites y fracciones de clases quecompiten, coinciden y se entralazan con sus equivalentesdel campo. Los polos rural-tradicional y urbano modernizante, integran un mismo proceso y un mismo sistema desociedad global, que fluctfia entre ambos, con tendenciadel segundo a prevalecer. Ambos polos tratan de dorninarse y explotarse mutuamente, convergen en formas de coparticipaci6n en el poder, y son a su vez satelizados y expoliados por la o las metr6polis externas. 

Las pautas y las actividades culturales e ideol6gicas enformaci6n y lucha por ]a primacia tienden a combinar rasgos provenientes de la nueva dependencia. La tendenciaserl cada vez inis a ]a primacfa de la alineaci6n cultural-ideol6gica hacia todo lo extranjero, a la europeizaci6n y elmopolismo; y a ]a instrumentalidad 
cos

para fines de integraci6n internacional, de creaci6n de las nuevas estructuras
socioecon6micas requeridas, y de cristalizaci6n de ]a dorninaci6n interna. Va emergiendo asf una cultura doninante
 y una ideologia oficial, 
 caracterizadas por ]a hibridez, ]afalta de coherencia y fragilidad, ]a carencia de sentido nacional, que no fortalece 
 ]a propia base sino que la coarta ydebilita. Esta cultura y esta ideologia son elaboradas y manejadas por y para grupos minoritarios, al margen de lasmasas populares, mediante el monopolio y el uso de losequipos intelectuales reducidos de ]a iglesia, del sistemaeducativo, de la prensa y de las relaciones directas con elsistema cultural-ideol6gico de las metr6polis centrales. 
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Esta cultura y esta ideologia, y los intelectuales ofi
ciales, dan a la nueva oligarqufa homogeneidad, conciencia 
de ,.iy de sus funcione, y necesidades; le proporciona una 
concepci6n del mundo, un grado de elasticidad para la ab
sorci6n de los cambios, cuadros de direcci6n y organiza
ci6n de la sociedad y del Estado; contribuyen al refuerzo 
de su prestigio, de su poder, y del consenso respecto a su 
dominaci6n. El sisterna dificulta el surgimiento e irradia
ci6n de 6lites nuevas y grupos sociales y politicos, con po
sibilidades y aptitudes para formular alternativas al modelo 
vigente, para organizarse y lograr adhesiones significativas. 
Falta durante largo tiempo un amplio pilblico con predis
posici6n para recibir y asimilar mensajes cultural-ideol6gi
cos y politicos divergentes. 

Producto de las nuevas fuerzas, estructuras y dinimi
cas. pero tambidn y sobre todo productor y regulador de 
aquellas, el nUevo Estado nacional se va constituyendo a 
trav5s de un lento y penoso proceso. hasta afirmarse como 
fornia pol itica culhninante, regulador de relaciones entre 
las clases y grupos nacionales, y entre el pais y las metro
polis, y comto clave e instancia definitiva de la hegemonfa, 
el crecimiento econ6mico y la inserci6n internacional. Es
te proceso se da con diferenciais considerables de ritmos, 
rasgos y modalidades entre los distintos paises latinoameri
canos. Unos y otras dcpenden dc h.1herencia hist6rica, del 
tipo de relaci6n con las metr6polis y el mercado mundial, 
del impacto de aquL611as en lo inteno, de la solucion al pro
blema de la hegemonfa, de las vicisitudes de la historia poli
tica con todas sus especificidades y variaciones nacionales. ' 

7. 	 Sobre lanaturaleza y clpapel del Estado en America Latina, ver, desde 
el punto de vista te6 rico-metodol6gico, M. Kaplan: Estado y Sociedad,
Mixico, UNAM, 3a. edici6n, 1983;M. Kaplan, Formaci6n del Estado.... 
Op. cit.; M. Kaplan, Participaci6npoltica, Estatismo y Presidencialis
mo en la Amdrica Latina Contemporinea, San Josd de Costa Rica,
Cuadernos de CAPEL I, Instituto Interamericano de Derechos Huma
nos,Centro de Asesoria y Promoci6n Electoral, 1985. 
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La emancipaci6n y la epoca subsiguiente alternan el 
viejo equilibrio, y el nuevo orden tarda en surgir y consoli
dars,-. Los Estados nacionales comienzan a constituirse y 
funcionar desde el conmienzo de la insurrecci6n, en condi
ciones de desequilibrios y conflictos generalizados: des
trucciones y inasacres; baja de la mano de obra y de su 
productividad; iinpactos negativos de la independencia y 
de las nuevas polfticas liberales; multiplicidad de conflictos 
socioecon6micos entre intereses regionales, sectoriades y 
clasistas, y de sus expresiones ideol6gicas, polfticas y mili
tares. Estas se manifiestan en enfrentairientos entre gru
pos N tendencias: transforniadores radicales y refornils
tas-graduales, conservadores y liberales, republicanos y 
monarquicos, aristocratizantes y dem6cratas, cat6licos 
y librepensadores, unitarios y federales, nacionalistas y 
cosinopolitas, civilistas y inilitaristas. Oligarqufas centra
les luchan con otras locales, y ellas coinciden o se enfren
tan con grupos interniedios y populares. por prublemas re
feridos en esencia al logro del monopolio sobre los princi
pales resortes y recursos socioecon6micos y politicos, a la 
imposici6n Cie una hegemonfa determinada. a la organiza
ci6n y uso de Lin Estado centralizado y estable, a la defini
ci6n dce las condiciones de incorporaci6n al nuevo sistema 
intei-nacional. 

Para la casi totalidad de los parses latinoamericanos, a 
ello corresponde un largo perfodo de guerras civiles, situa
cione.; de anarqut(a, caudillismo, imposici6n de autocracias 
imis o inenos personalizadas. Brasil y Chile euden la fae 
dce anarqufa y gUerra civil, en dos variedades esp,.cfficas 
de autocracia. 8 

8. 	 Ver Ops. cits. nota 7 y M. Kaplan, "La doctrina de la autocracia civiliza
dora o del gendarme necesario en la historia politico-constitucional de 
America Latina", Boletsin Mexicano de Derecbo Comparado, instituto 
de lnveitigaciones Juridicas/UNAM, Nueva Serie, Afio XVIII, No. 54, 
septimbre-diciembre 1985; Jorge M,,i,., Garcia Laguardia, "La dicta
dura democritica: Una decisi6n politica del constitucionalismo liberal 
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A travs de autocracias preventivas (Brasil, Chile) o 
transicionales (el rosismo argentino, el gobierno de Gabriel 
Garcfa Moreno en Ecuador) va emergiendo el Estado oli
gdirquico, con manifestaciones culminantes en la Argentina 
postrrosista y en el Porfiriato mexicano. 

Este Estado refikja la nueva situaci6n de dependencia, 
is estructuras y fuerzas socioecon6micas y cultural-ideo

l6gicas en emergencia, pero es algo rns y diferente que
aqutllo. I's prodLicto, pero tambidn y sobre todo produc
tor ie hi sociedad y ic sus principales fuerzas y estructu
ras. agente activo y variablemente aut6nomo de su crea
ciOn. su conliguraci6n y su manejo. Los prerrequisitos, las 
tarcas y los resultados del proceso de formaci6n y funcio
namiento est in rcferidos a: la soluci6n alI problema de la 
hlegemolia; lhi construcci6n de un orden politico-institU-
Cional y sIs niodalidads ic operaci6n: las l'unciones del 
I:st lo. ' 

Constit uidas l lite gohernante la fracci6n hegem6
nica co1no tales con iiina coln posicion, ti a]LillCaC y Una 
eficacia lue varfan por paises y etapas . elaboran 1in jue
go dC alia nzas Coll gobiernos y grandes empresas de Europa

Occidental 
 Y deC Estados Unidos, y con grupos subordina
dos y inarginados dc la clase dominante. Respecto a los 
grupos dominados. la imposicion coactiva del acataniiento 
Al sistema se combina en algunos casos con el otorgamiento 
de beneficios parciales (incorporaci6n selectiva de advene
dizos criollos e inmigrantes con talento y 6ixito a ]a 61ite y 
a los nivClcs stIperiores de la sociedad y del Estado, ocupa
cion de tin aparato gubernamental y una economfa en 
ex pa nsi6n ). 

centroamericano en el siglo XIX", en Instituto de Investigaciones Jurf
dicas, El predominio del poder ejecutivo en Latinoamirica,UNAM, 
Mixico, 1977. 

9. Ver Ops. cits. nota 8. 

23 



Para ]a construcci6n del orden polftico-institucional, 
]a e6iite gobernante, la oligarqufa y sus intelectuales orgdni
cos, importan el inodelo europeo y norteamericano de 
Estado independiente, centralizado, basado formalmente 
en la soberanfa popular y en la democracia representativa.
Este modelo es sobreimpuesto a estructuras y prdcticas que 
en gran medida siguen siendo tradicionales, y en parte lo 
rechazan, e,, parte lo refractan y desvirtan. Por impacto
sobre todo de algunos aspectos del propio tipo de sociedad 
y desarrollo que se ha adoptado (dependencia externa,
estratificaci6n social polarizada y rfgida, agudos desniveles 
socioecon6micos y regionales), los principios y formas de 
la unidad nacional, 'a soberania y centralizaci6n estatales,
la participaci6n popular y la democracia representativa tie
nen vigencia limitada o ficticia. 

Si bien el Estado real no cdincide con el modelo im
portado, sirve eficazmente a ]a propia 61ite gobernante, a
]a fracci6n hegem6nica y a los otros sectores ia clasede 
dominante que lo generan e instrumentan y -contrariamen
te a la mitologfa neoliberal hoy muy difundida en parte de 
la derecha latinoamericana- su papel dista de ser pasivo o 
restringido. La fracci6n hegemdnica tiende a configurarse 
en sus diferentes variantes nacional-hist6ricas corno aristo
cracia paternalista, hornognea y cohesionada, con tenden
cia a la conversi6n en casta cerrada y del poder fuerte. Es
te poder oligdirquico se basa ante todo en el control de los
 
recursos 
y procesos productivos de tipo agrario-minero-ex
portador, de las estructuras socioculturales fundamentales 
y las relaciones internacionales, pero cada vez mdis se posi
bilita y se expresa, se prolonga y consolida en y a travs del 
aparato estatal, del cual depende sin embargo, para ser y 
permanecer hegem6nica. 

La oligarqufa comparte de hecho el poder con ]a dlite 
gobernante, pero no con ninguno de los otros grupos aje
nos a ella. hnpone rigidos criterios adscriptivos para la 
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pertenencia y el acceso a la clase y a los niveles superiores 
de la jerarqufa de poder sociopoliftico y del Estado. Blo
quea la aparici6n de partidos dolados Lie programa, organi
zaci6n formalizada y base social ancha. Todo ello otorga 
a la oligarquia por largo ticipo plena libertad de manio
bra. y le permite desarrollar y resolver a travts del Estado y 
en el interior de ste sus luchas internas (personales, de cla
nes y de grupos ie intereses), sin quc tales pugnas repercu
tan en detrimento de su propio poder y de la estabilidad 
del sistemna. 

La oligarquia acepta y hace prevalecer una concep
ci6n absolu.ista y centralista del Estado. El aparato de go
bierno y administraci6n se estructura com(o coto de caza 
cerrado. Los asuntos del Estado son manejados como pro
blemas de clanes, de elites y (ie clases para servir a los inte
reses de unos y otros. La arbitr ;riedad y la corrupci6n po-
Ifticas y administrativas son regla, y se manifiestan en el 
favoritismo, el nepotismo, el reparto selectivo de altos car
gos publicos y (ie posibilidades de enriquecimiento, el uso 
discrecional de poderes de decisi6n y (Ie manejo de dineros 
y bienes pfblicos para la acuiulaci6n privada de miembros 
y grupos ie la tlite gobernante, de la oligarquia y de la 
gran empresa extranjera. 

El sistema politico presenta en esta etapa los rasgos 
de la dictadura unificadora, o de la dernocracia de partici
paci6n restringida, o bien asocia elementos de ambos tipos. 
Se basa esencialmente en la combinaci6n en variables pro
porciones (ie la fuerza y (ie un consenso en parte falsifica
do y en parte real. La participaci6n politica es suprimida 
o limitada por la violencia militar y policiaca, los artilugios 
constitucionales y legales, Ia corrupci6n electoral, la anula
ci6n arbitraria de elecciones, el impacto de ]a estructura 
socioccon6mica y suis consecuencias (marginalidad genera
lizada Lie las mayorfas, suI sometimiento a la manipulaci6n 
polftica por y para las dlites, su heterogeneidad socioeco
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n6mica y cultural y su carencia de organizaci6n polftica 
aut6noma). Un cierto grado de consenso entre activo y pa
sivo hacia la dominaci6n oligdrquica y el sistema vigente es 
posible por la situaci6n y la conducta ambiguas de los gru
pos inmigrantes; por el deseo general de enriquecimiento y 
los suefios de progreso y ascenso de la poblaci6n urbana; 
por el manejo del Estado y del presupuesto que permite in
corporar y burocratizar a una parte de las capas medias. 

Constituido de este modo, el Estado oligirquico 
cumple funciones y tareas especfficas a las necesidades y 
requerimientos de la 6lite gobernante, de la fracci6n he
gem6nica, de la clase dominante y del modelo de desarro
llo adoptado. 

El Estado se construye, se legitima y se regula jurfdi
camente a si mismo y a la sociedad. Crea un orden polhti
co-militar y una legalidad que rigen ]a adquisici6n y el ejer
cicio del poder, el monopolio y organizaci6n de la violen
cia legftima. Pronueve la hegemonfa del sector primario
exportador y su control sobre el sistema productivo; la 
reorganizaci6n de la sociedad para la vigencia y la eficacia 
del modelo clegido de economia y desarrollo: el progreso 
de la integraci6n en el sisterna internacional. 

Instrumento bisico de la institucionalizaci6n es el 
dictado y reforma de constituciones, c6digos y leyes sobre 
los principales aspectos de la vida socioecon6mica y del 
sistema politico, de acuerdo a los modelos importados a 
los que se van agregando innovaciones de origen local. Las 
constituciones y otros cuerpos legalcs instituyen regirnenes 
democrdtico-liberales, republicanos y representativos, basa
dos en la divisi6n de poderes y -on los derechos y garantfas 
individuales, pero que combinan el respeto de las formas 
con la desnaturalizaci6n prctica de sus principios y efec
tos. La divisi6n de poderes en teorfa va acompaflada por 
un fuerte presidencialismo en detrirnento del parlamento y 
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del poder judicial. El federalismo formal evoluciona ripi
damente hacia el unitarismo de hecho. Los derechos y ga
rantfas individuales funcionan sobre todo en lo referente 
a las relaciones de los grupos oligdirquicos entre sf y con los 
gobiernos e inversores extranjeros. No se aplican, o casi 
nada, en las relaciones entre las 6lites y las masas, ni entre los 
centros modernos y las zonas subdesarrolladas del interior. 
La mayorfa de la poblaci6n carece de protecci6n juridica 
efectiva del Estado. 

La dlite gobernante y la fracci6n hegem6nica de la 
oligarqufa monopolizan los medios de decisi6n, orienta
ci6n y control de ]a sociedad. Constituyen y refuerzan asf 
particularmente el poder de la d1ite gobernante y la supre
macfa de la clase dominante, y regulan y solucionan los 
conflictos entre las fracciones que la componen, y en
tre ellas y los grupos dominados. Promueven la integra
ci6n del pals, y el logro de la unidad interna y de un siste
ma de lealtades nacionales por encima de particularismos 
sociales y regionales, para fines internos y para el de las re
laciones internacionales. 

Este tipo de funciones requiere e incluye la creaci6n 
y el refuerzo del aparato administrativo, y la redefinici6n 
del papel y la reestructuraci6n org.inica de las fuerzas ar
madas. La dlite gobernante genera una maquinaria y una 
prictica administrativa sobre las cuales ejerce un control 
estricto en cuanto al reclutamiento de dirigentes y la selec
ci6n de funcionarios, y en las que se entrelazan elementos 
de tipo tradicional patrimonialista con otros de tipo buro
critico-moderno que tienden a prevalecer. 

Tras la etapa de anarqufa y caudillismo, las fuerzas 
armadas se subordinan al Estado, convirti~ndose en cuerpo 
profesional, burocratizado y especializado, que por largo 
tiempo se caracteriza por el apoliticismo, la defensa del 
orden, la identificaci6n con el sistenia, la oligarqufa, la 
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subordinaci6n al poder civil. Las fuerzas armadas cumplentareas de pacificaci6n interna, de integraci6n nacional, dedefensa exterior, de apuntalamiento del sistema *contralas
presiones de las clases medias y populares y de los grupos 
y regiones marginales. 

El Estado opera a partir y a travs del control poliftico-administrativo y olig6rquico sobre los resortes y mecanismos de ensefianza, informaci6n y difusi6n. Refleja entales actividades el choque de tendencias contradictorias: 
a la europeizaci6n y el cosmopolitismo, y a ]a reafirmaci6nnacionalista con ribetes xen6fobos; al aristocratismo y a ]alegitimaci6n democratica. El Estado se ocupa antedel desarrollo y modernizaci6n de las universidades y, 

todo 
ennienor grado, de la ensefianza media y primaria. Funda museus, academias y otros institutos culturales, aunque revela poco interns por el progreso nacional aut6nomo de laciencia y la tecnologia. La prensa tiende a ser monopolizada de hecho por el gobierno y ]a oligarqufa que la utilizancorno instrumento de poder y difusi6n ideol6gica, y comomedio entre otros para dirimir pugnas entre sus facciones. 

La Iglesia opera como Aliada de ]a oligarquia ydel Estado en el papel definidamente tradicionalista y conservador. Entra, sin embargo, en pugna con sectores de laoligarqufa y la 6lite gobernante por ]a emergencia de puntos de conflicto relacionados con: la soberanfa del Estadonacional respecto al Vaticano; problemas econ6micos (iniposicijn fiscal, movilizaci6n 
 de ]a riqueza eclesidistica);abolici6n de fucros y tribunales eclesifisticos, limitaci6n delcontrol clerical sobre ]a educacifn (tolerancia religiosa ha
cia inversores e inmigrantes extranjeros). 

Por ]a intervenci6n del Estado, el sector productivoprimario exportador que se hereda de ]a etapa colonial esprimero mantenido bajo el control relativamente aut6nomo de ]a oligarqufa, y luego extendido y convertido en ac
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tividad fundamental y en principal vinculo con las econo
mias y Estados de los parses avanzados y con el mercado 
internacional. El Estado mantiene y expande la disponibi
lidad de recursos productivos para el sector agro-minero 
exportador, y para los grupos nacionales y extranjeros que 
lo controlan y explotan (propiedad absoluta y uso irrestric
to de tierras y minas; extensi6n de las fronteras interiores; 
expropiaci6n de trabajadores independientes y de tribus 
indfgenas; garantias de disponibilidad de mano de obra 
nativa e inmigrante). El Estado favorece la acumulaci6n 
interna de capitales y la atracci6n de recursos externos. 
Desenipeia ademnis un papel decisivo en el ordenamiento 
del tcrritorio yenla urbanizaci6n. 

Las tarcas de organizaci6n colectiva y politica econ6
mica au1entan las responsabilidades del Estado y exigen 
el montaje de un aparato politico y de una maquinaria ad
ministrativa de envergadura y complejidad creciente que, 
a su vcz, requicrCn mayorcs recursos a disposici6n dcl Esta
do y la rcorganizaci6n del sistema financiero. Aunque li
initado por las caracteristicas y consecuencias estructurales 
del sistema oligdirquico, el Estado diversifica las fuentes y 
aunlenta el monto de los recursos fiscales disponibles y los 
utiliza en objetivos como los siguientes: 

* 	Obras pliblicas de infraestructura econ6mica y so
cial, dotaci6n de servicios y econoinfas a la oligar
quia y a las empresas extranjeras. 

* 	Pago de capital e intereses de los empr6stitos. 
* 	Financiamiento del riesgo para las grandes empre

sas nacionales y extranjeras. 
* 	 Prdstamos de bancos piiblicos a miembros de la oli

garqufa y de lia Mite politica en condiciones extre
madamente favorables. 

* 	Mantenimiento dcl aparato burocrdtico -civil, mili
tar y religioso- que se expande por el aumento de 
tareas y por su papel como creador de ocupaci6n. 
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* 	 Realizaci6n de obras suntuarias y no productivas, 
comno expresi6n sirnb6ica del poder del Estado y
de la oligarqufa y refuerzo de su prestigio. 

* 	 En general, el uso de las politicas y recursos estata
les para la redistribuci6n de ingresos en favor de la 
oligarqufa y de los intereses extranjeros. 

A 	 trav6s del Estado, ]a 61ite gobernante y la fracci6n 
hegem6nica de la oligarqufa manejan las relaciones interna
cionales, ante todo para el estrechamiento de los vfnculos 
con las rnetr6polis, impidiendo que nada interfiera con 
ellos y tratando de extraerles el niximo provecho. Esta 
tendencia dominante no excluye la emergencia de roces y 
conflictos entre gobiernos y grandes empresas de los pafses 
latinoamericanos y de las metr6polis, en relaci6n al grado 
de soberanfa efectiva que los Estados locales pretenden man
tener y el reparto del excedente internamente producido. 

Las relaciones de los parses latinoamericanos se yen
afectadas por el modelo de desarrollo dependiente-prima
rio-exportador y de sentido centrifugo, que refuerza ]a 
"balcanizaci6n" de la regi6n, promovida al mismo tiempo 
por las heterogeneidades estructurales de los paises compo
nentes y por la acci6n deliberada de las grandes potencias. 
Los Estados latinoamericanos se desinteresan de todo Io 
que sea estrechamiento de sus lazos y desarrollo de una
 
perspectiva regionalista. Factores de conflicto 
 intra-re
gional conducen a guerras de gran envergadura. Desde la 
emancipaci6n, cinco guerras importantes oponen y desan
gran a parses latinoamericanos: Argentina y Brasil (1825
1828); Argentina y Uruguay con apoyo del Brasil (1830
1852); Chile con la Confederaci6n Perfi-Boliviana (1836
1839); Paraguay y la Triple Alianza (Argentina, Brasil,
 
Uruguay) (1865-1870); Chile con Per63 y Bolivia (1879
1883). Otros conflictos arnenazan con Ilegar al campo de 
batalla y son contenidos a (1timo momento. 
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Desde el fracaso del Congreso de PanarriA se suceden 
proyectos irrealizados y tentativas precarias de federa.. 
ciones polfiticas. La Confcderaci6n Andina que prornue
ve Bolivar se desintegra entre 1827 y 1830. Poco des
put s se deshace la ('onfedcraci6n Perfi-Boliviana. DcspuLs 
d/el fracaso dcl Congreso An]ictionico de Bo/h'var, Mxico 
hizo otro llamado en 1831, *' tres nlds con cortos inter
ia/os. (lnco pal'ses sudamericanos celebraron ut/ congre
so en 1847, y en 1856, Chilc, Pert Y Euador, alarma
dos por el .ilibustero Walker, a'anzaron an tratado de 
unioin "continental". Seis afios despuctv, Costa Rica trat6 
ihut'tilmente de conseguir a Colombia para aytudar a sacar 
uto acterdo continental, para inc/air a Estados Linidos v 
resp'/ear la sohc'ramta *i el territorio de las reputhbicas her
1ianas. En 1864, Pert hizo un esfuerzo pitrafirmar una 
liga hispanoanricana. 10 

En 1889-90. la Primera Conferencia Panamericana es 
reunida cn Washington por iniciativa dcl Secretario de Es
tado norteamericano James Blaine, quien presion6 intensa
mentc para el establccimicnto de una uni6n aduanera in
teramericana, qc' habrt'a de Ilevar consigo tambicn utna 
unioil monetaria, estabecimniento de condiciones Jfaora
bles para el comercio ihteramericano i creacion de an ban
co interaienricano. La delegacion argentina frue la que rods 
hach6 contra el proyecto, recalcando, sobre todo, dos pun
tos: diferencia de potencialidadecon6mica v conexiones 
entre algunos paIses atnericanos y Europa. " 

En 1939, Argentina y Brasil negocian Ln acuerdo de 
complementaci6n y libre comercio. En 1940, como parte 
del Plan presentado por el Ministro de Hacienda, doctor 

10. 	 Carleton Beals, America ante America, Santiago de Chile, Editorial 
Zig-Zag, p. 439. 

11. 	 Javier Mfirquez, Posibilidadde bloques econ6micos en America Latina,
Jornadas, No. 16, El Colegio de Mexico, sin fecha, p. 66. 
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Federico Pinedo, Argentina negocia con Brasil ]a liberaci6n 
de derechos a la importacifn de los productos de industrias 
nuevas no existentes en el pais de importaci6n. Esta parte 
del Plan Pinedo no se tradulo en hechos; toda su fJierza de
sa)ar-eci() al salir del gobierno su inventor Y animador. 2 
En 1941 se propone una Uni6n Aduancra del Plata. Du
rante la guerra de 1939-45 se csbozan proycctos sobre coo
peracifn zonal. En 1948, Venezuela, Colombia, Ecuador y
Pananii firman ]a "Carta de Quito", que postula una gra
dual uni6n aduanera y ccon6mica y la crcaci6n de un mer
cado comfin. En todo este pcriodo se firman convenios 
bilateralcs de comercio y pagos, por ejemplo entre Argenti
na, Chile, Paraguay y Perfi, y entre El Salvador y sus vecinos. 

Ninguno de estos precedentes Ilega a concretarse en 
definitiva, por inmnadurcz de condiciones hist6ricas e iter
fercncias externas, y por fundarse s6lo en afinidades cultu
rales, coincidencias polfticas o urgencias econ6micas de 
carictcr coyuntural. 

En ]a fase de crisis estructural permanente que se 
abre en 1930, por ]a convergencia de fuerzas y procesos de 
tipo internacional e interno y por el rcplanteo de las pricti
cas y concepciones sobre el Estado y las relaciones interna
cionales, surgen proyectos y tentativas de cooperaci6n e in
tcgraci6n regionales, y de actuaci6n 
como bloque interna
cional. Ello ha entrelazado cl cambio en ]a naturaleza y las 
funciones dcl Estado: la incidencia dcl orden internacional 
de interdependencia asinitrica y fuerte concentraci6n del 
poder, la Nueva Divisi6n Mundial dcl Trabajo (NDMT), el 
crecirniento neocapitalista perif~rico, los cambios y con
flictos sociales, las confrontaciones cultural-ideol6gicas, las 
crisis politicas (internas, regionales, internacionales). 

12. Ver CEPAL, El desarrollo social de America Latina en la posguerra,
Buenos Aires, Solar/Hachette, 1963; J. Graciarena, Podery clases so
ciales en el desarrollo de America Latina, Buenos Aires, Paidos, 1967;
Antonio Garcia, Atraso y dependencia en Anmtrica Latina, Buenos 
Aires, El Ateneo, 1972. 

2 
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Las inuevas relaciones intralatinoamericanas, los pro
yectos e intentos de cooperaci6n e integraci6n, se han da
do en gran niedida ConiO adaptaciones a las nuevas condi
clones y transformaciones internacionales e internas, coio 
esttlerzos die atenuaci6n o superaci6n tie probleinas y con
flictos, (ie crecinliento y cambio restringidos, tie manteni
illielto 0 logro Cie C(lUilibrios politicos. 111) ha autoali
nientado diagtisticos y proptiestas, fines y medios, logros 
en el Idesarrollo interno, en Ia cooperaci6n regional. en Ia 
proilmoLi6n ie cainbios en el orden mundial. 

II. 	 INSERCION INTERNACIONAL, CAMINO 
DE DESARROLLO Y CRISIS POLITICA 

-1orden in undial en enlergencia al cual se ajustan los 
pafses latinoamericanos se caracteriza por Ia interdepen
dencia asirnitrica, Ia concentraci6n del poder mundial en 
dos superpotencias y los blot]LIes, la NI)MT. " Hegenioni
zados por los Estados Unidos. los pafses latinoamericanos 
integran una constelaci6n de subordinaci6n externa/desa
rrollo desigual y combinado, con la baja capacidad para Ia 
autonomia en el camino/estilo de desarrollo, en Ia politica 
interna y en las relaciones internacionales. 

La NDMT implica para los Estados latinoamericanos: 
la primacfa de las tendencias y empresas transnacionales; ]a 
redistribuci6n de actividades en escala y proyecci6n plane
tarias: Ia concentraci6n de los 6rganos e instrunientos de 
poder y decision en los centros de los paises desarrollados; 
Ia bfisqueda por estos fltimos de la integraci6n econ6nilico

13. 	 Ver M. Kaplan, "Lo viejo y io nuevo en el orden politico mundial", en 
Jorge Castafieda (compilador), Derecbo econ6mico internacional M6xi
co, Fondo de Cultura Econ6mica. 1976; M. Kaplan, Estado y Sociedad 
en Anmirica Latina, Mexico, Editoria) Oasis, 1984; Immanuel Wallerstein, 
The Politics of the World Economy, Cambridge University Press/Edi
tions de la Masion des Sciences de l'Homme, Paris, 1984. 
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polftica mundial en un sentido de interdependencia asinh6
trica y estricta jerarquizaci6n. las demandas de reajuste de 
las estructuras, formas y objetivos de cada pais latinoame
ricano para su arnonizaci6n con los rcquisitos y fines de 
un nuevo modelo mundial: las revisiones restrictivas del 
principio de soberan fa del Estado nacional. " 

Como rostro interno de una miisna realidad global,
crecimiento y inodernizaci6n. cambios y conflictos sociales 
y cultural-ideol6gicos, crisis polfticas. son sIpuestos, partes 
y resultados (Ieun calnino/estilo de desarrollo neocapitalis
ta-perif~rico. La asociaci6n de las grandes empresas (trans
nacionales, nativas), predomina en coexistencia con empre
sas poco prod Octivas y rentables, y nucleos y fireas ICtipo
atrasado o arcaico. Las producciones primarias, industria
les y de servicios se especializan para la substituci6nLde im
portaciones, con destino al mercado interno de grupos or
banos altos y medios, nis o menos afluentes y consumis
tas. y de masas populares, y loego tambi~n y cada vez 1nts 
para la exportaci6n a centros desarrollados. l proyecto cs
disefiado, el calnino/estilo de desarrollo es realizado por 
una coalici6n de (1ites politicas. tecnouhrocriticas y em
presariales, del Estado y dl sector privado, con asesora
miento y financiamiento de grandes potencias, sus Estados 
y transnacionales y organismos internacionales. El financia
miento por ]a exportaci6n,' los pr6stamos y las inversiones 
fordineas, predominan sobre el proceso aut6nomo de
 
acumulacifn interna de capital y de tecnologfa localmente
 
generada y controlada, o lo desplaza y substituye. Se con
bina el uso de mano de obra abundante y sumisa, ]a irn
portaci6n de tecnologfa capital-intensiva, y el proteccio
nismo del Estado.' ' 

14. 	 Ver F. Frobel et al., La nueva divisi6n intenacionaldel trabajo, N,6xico,

Siglo XXI Editores, 1980; M. Kaplan, 
 Estado y Sociedad... Op. cit., 
Capitulo 2. 

15. 	 Ver M. Kaplan, Estado y Sociedad .Op. cit., Capitulo 2; Silvio Fron
dizi, La Realidad A rgentina, Ensayo de lnterpretaci6nSociologica, To
mo 1, Buenos Aires, Praxis, 1955; Raj6 Prebisch, Capitalismo tPeri]je co,
Crisis y transformaci6n. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1981. 
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El crecirniento parcial y dependiente y la moderniza
ci6n superficial son adenuis irregulares y desequilibrados, 
tienden al estancamiento o a la regresi6n, se disocian del de
sarrollo integral y lo reemplazan. Los beneficios de aqu& 
llos son monopolizados por minorfas nacionales y extran
jeras. El creciniento SUpone y refuerza la redistribuci6n 
regresiva del ingreso; la insuficiencia o la depresi6n de los 
niveles Lic empleo. ingreso. consumo y bienestar para la 
mayorfia de la poblaci6n. Esta es condenada a la frustra
cion de sus necesidades. de sus expectativas de participa
cion, a la reducci6n tie stIs opciones y posibilidades de pro
greso. El camino/estilo de desarrollo tiene una naturaleza 
reclasificadora, concentradora y marginalizante, en t6rnii
nos de paises (anpliaci6n de la brecha entre los centrales 
y los latinoamericanos, y entre stos); entre rainas, secto
res, polos urbanos y regionalos, clases y grupos. El proyec
to y su realizaci6n tienden a requerir un orden politico au
toritario, y se despliegan en la ideologfa y la polftica del 
desarrollismo neocapitalista-perif6rico. Una visi6n parcial 
y mecdinica del desarrollo y del subdesarrollo concibe el 
logro del prinlero por inlitaci6n del paradigna de evolu
ciOn capitalista occidental, reinterpretando bajo las coac
ciones de iasubordinaci6n a las metr6polis y del ajuste a la 
nueva divisi6n mundial del trabajo. Una ideologfa produc
tivista-eficientista-consumista-disipatoria se organiza en 
funci6n de la idea de rendimiento, y produce consecuen
cias agrupables en tres 6rdenes: reduccionismo, fatalismo y 
conformisnio, selectividad destructiva. 16 

A. 	 CAMBIO SOCL4L Y CRISIS POLITICA 

El crecimiento y la modernizaci6n han diversificado y 
complejizado las principales fuerzas, estructuras y relacio

16. 	 Ver M. Kaplan, Alodelos lundialesy Participaci6n Social, Mixico, Ar
chivos del Fondo, Fondo de Cultura Econ6mica, 1974; Henri Lefebvre, 
La survie du capitalispne, Paris, Anthropos, 1973; Ernest Mandel, La 
troisiemne age du capitalisme, Part's, 3 vol6menes, 10-18, Union Ginrale 
d'Editions, 1976. 
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nes sociales. y heterogeneizado a ]a sociedad. El neocapitalismo predoininante coexiste con formas no capitalistas ode capitalismo arcaico: se entrelaza con ellas, ]is subordina, transforina y explota. La hibridaci6n y tranzicionalidadde fuerzas, estructuras y sistemas se vuelven permanentes. 

Nuevas clases, capas y sectores emergen eny la ciudad, coexistencia el campo 
y encruzamiento con otras tradicionales. Se generalizan las situm::iones y dinjnica , complejas, bajo determinaciones contradictorias. La transici6n de Una fase a otra es menos consecuencia de accionesdeliberadas y estrategias transformadoras, que de factoresaccidentales, sobre todo externos a los paises atinoamericanos (crisis econ6micas, politicas y militares, NDMT, enfrentamientos entre superpotencias y bWoques);subproductos y cornoinvoluntarios e imprevistos de rnedidas cryunturales en favor del sisterna tradicional y de sus Mitesdirigentes y grupos dominantes. 

Debilitada en su iegernonfa, ]a oligarqufa tradicionalretiene poderes y capacidades de adaptaci6n, se autotransforma en Iuleva lite oligairquica, aisorbe elelnentos delcambio, conserv2 lo esencial, Las clases, grupos e instituciones que deberian haber estado interesadas en el creci-Iniento econ6mico, el canibio social, ]a democratizaci6n,Ia autonoin a internacional -empresariado nacional, clases medias. intelcttiales, trabajadores urbanos, gruposcampesinos, sindicatos, asociaciones profesionales, universidades - . se caracterizan por la aparici6n tard ia, ]a debilidad, 1a 
 falta de proyecto y polftica propios. la incapacidad
para afectar seriamente la doininaci6n tradicional, e imponer una hegenionfa alternativa y Lin proyecto propios.
ha perdido en parte. las otras y 
Una
 

otros no han ganado la
pacidad ca
para regir la naci6n. 

La normalizacion de la excepcionalidad, la permanencia de ]a transici6n, se dan en lo sociopolftico desde 1930. 
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Elementos de progreso, de estancamiento y regresi6n, fuer
zas y fornias heterogneas, se enfrentan y entrelazan, sin 
una reestructuraci6n que integre todo bajo el signo de una 
racionalidad superadora. 

Las ideologias proliferan, se enfrentan y entrelazan, 
con el predonlinio y la difusividad permeadora del desarro-
Ilismo. Las formas de conciencia y de comportamiento so
cial son hifbridas y contradictorias. Los partidos politicos 
se multiplican y diversifican, pero tambi~n tienden a la ru
tinizaci6n. la esclcrosis, el desajuste respecto a canibios y 
situaciones: reducen o pierden representatividad y capaci
dad de acci6n. Clases, grupos, instituciones, tienden a ca
recer Lie cohesi6n, de conciencia y voluntad unificadas, de 
representaci6n eficaz, de aptitud para forlIular e imponer 
sus intereses y proyectos, y articularse en coaliciones. Se 
mutt iplican las trabas para la acci6n polftica regional y pa
ra los consensos amplios: las divergencias irreductibles; las 
situaciones de incoherencia, estancamiento y pardilisis. Se 
dificulta la clara formulaci6n de problemas y opciones, las 
decisiones y acciones en los conflictos y crisis del desarrollo. 

Se generaliza un tipo bisico de crisis politica, por 
contluenlcia de dos grandes tendencias contradictorias. El 
neocapitalismo desplaza y disuelve formas anteriores de 
dom inaci6n y explotaci6n. e instaura las propias. Masas 
liberadwz de jerarqu(as tradicionales son reestructuradas y 
movilizadas. inciladas en sus necesidades, expectativas y 
deniandaddC satisfacci6n y participaci6n. En sentido con
trario, el ncocapitalisln() despliega su d iniinica concentra
dora/inarginalizante. frustra sus est (mulos y promesas, 
multiplica asi tensiones y conflictos de todo tipo. La nue
va tlite oligfirquica y los 6rdenes constitucionales se siguen 
reservando los centros de decisi6n y acci6n politicas. La 
gran empresa requiere y privilegia la concentraci6n del po
der politico y los regfienes autoritarios. 17 

17. 	 Ver Silvio Frondizi, La Realidad Argentina... Op. cit.; M. Kaplan, Es
tado 3, Sociedad.... Op. cit., Caps. 4 y 5; Aldo E. Solari, compilador, 
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Elites ptiblicas y oligrquicas tradicionales encuentran 
dificultades para la reproducci6n del sistema: divisi6n en
fracciones competitivas, movilizaciores populares, conflic
tos y antagonismos de control dificil; creciente entropfa de
sistema. Se reiteran las situaciones de lucha social y polfti
ca' de erosi6n de la legitimidad y del consenso: de insufi
ciencia de la coerci6n normal: de vacio de poder y crisis de
hegelnIfa. SuIs manifestaciones y vehiculos son 	 las ideo
logias, movimientos, partidos y reginenes de todo tipo.
Unas y otros aparecen a la vez como reflejo. continuidad,
tentativa de slperaci6n (Iela crisis: afectan al sis.LIla po0!
tico 	tradicioial, pero no lo destruyen y en 	parte lo preser
van. Estos fen6nienos politicos dificultan a Ia vez, el man
tenimiento de la vieja dominaci6n oligfirquica: su renaci
miento con bases y formas diferentes: la democratizaci6n 
ampliada. La contradicci6n entre el camino/est'lo neoca
pitalista y Lonservador/modernizante, y Ia crisis politica, 
genera o refuerza las tendencias a las soluciones autorita
rHias neofascistas. "8 

B. 	 EL ESTADO-NAl CION:
 
INTER VLNCIONISMO Y A UTOMA TIZA CION
 

Preexistente a cambios y crisis, rmis disponible que
los dermis actores sociales para nuevos desaffos y tareas,
intervencionista y aut6norno. el Estado va aumentando sus
injerencias y funciones; sus poderes e instrumentos; sus
tendencias a la 	priinacfa y la independencia. Se convierte 

Podr y desarrollo de Amnrica Latina. Estudios sociologicos en bornenaje a Jose Aledina Ecbavarrta, Mixico, Fondo de Cultura Econ6mica, 
1977. 

18. 	 Ver M. Kaplan, "cllacia un fascismo latinoamericano?", en Nueva Po:f

tica, Mxico, Vol. 
1,No. 1, 1976; Florestan Fernandes, Podery contrapoder na Anerica Latina, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1981 ; SergioVilar, Fascisino y militarismo, Barcelona/Buenos Aires/Mixico, Grijalbo, 1978; D. Collier (editor), Tbe new authoritarianism in Latin A meri
ca, Princeton University Press. 
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en actor central de la sociedad, factor decisivo en su confi
guraci6n y funcionarniento, en su reproducci6n y cambio. 1 

I Separado de la sociedad y sobre ella, libre de las co
acciones del mercado. la competencia y la valorizaci6n del 
capital, s61o el Estado puede garantizar la reproducci6n y 
crecimiento( del neocapitalismo perift~rico; la regulaCion de 
sus conflictos y tendencias entr6picas: ]a previsi6n de to 
qutie no resu lta del mercado y la empresa privada. l EIsta
do corn ienza por complenentar y servir a la gran empresa 
privada, al crecimi ento y al sistema pero. tambiSn y en gra
do creciCnte. salvaguarda la racionalidad (lel conjunto del 
sisteMa: atiende las dernalldas y presiones de otras clases y 
gr-upos de las mayorias. cumplC sus funciones propias: pri
vilegia los intereses y objetivos y la autoacumulaci6n ie 
poIcr (lel propio lEstado y de las 6litCs piblicas. 

2. 1:1Estado se va instit ucionaliza ndo a si mismo y a 
las principales fuerzas y relaciones de 1a sociedad. Produce 
legiti nidad y conseniso para si y para el sistema. Instaura y 
reajusta el ordCnj uridico. Refuerza y adapta su aparato de 
dorninaci6n iecoaccion y control: regula y arbitra conflic
tos: unifica C integra clases y grupos, espacios, el pals. Co
produce, cointrodUcC y codifundc cultura e ideologfa, tec
nologia y ciencia y forma recursos humanos. Media en las 
relaciones entre el pals y el sistema mundial. 

3. Fl Estado Va interviniendo en las condiciones que 
1o rtoltcen y desarrollan. en refuerzo de su primacia y 

19. lie ido tlesarrollando el anilisis del fen6meno estatal en: M. Kaplan, 
Forma,uin ,delEstadoN,cional.... Op. cit. l'roblemnasdel desarrollo .... 
E/ Estado en eldesarrollo.... Op. cit.; Aspectos politicos de la planifica
cion en Amezrica Latina, Montevideo, Tierra Nueva, 1972, edici6n am
pliada Sociedad, Polftica y Planificacion en Antirica Latina, Mxico, 
UNAM, 1980; Aspectos del Estado en Amirica Latina, MWxico, UNAM, 
2a. reimpresi6n 1985; Estado y Sociedad en America Latina, Op. cit. 
Ver tamnbi n: Timan Fvcrs, El Estado en la periferia capitalista, MWxico, 
Siglo XXI, 1979; Fernando ii. Cardoso, Estado y sociedad en Amdrica 
Latina, Buenos Aires, Nueva Visi6n, 1972. 
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avance. Se hipertropia, concentra y centraliza poderes y
recursos; defiende sus propios intereses corno aparato/ins
tituci6n/grupo. Se separa de la sociedad y al mismo tiem
po la penetra, por una red de relaciones de dominaci6n y 
de servicio. 

4. El personal polftico y administrativo, la tecnoburo
cracia civil y militar, crecen y se refuerzan, se especializan 
y desarrollan sus poderes e intereses, como capa social es
pecffica, y como tipo de organizaci6n. 

Las e1ites pblicas curnplen funciones de mediaci6n y
rcgulaci6n respecto a clases, grupos e instituciones; estable
cen relaciones de poder con ellas; las hacen depender del 
Estado y de si mismas, para su existencia y sus intereses. 
Grupos politico-adininistrativos, reclutados en sectores su
balternos o dominados, logran por y en el Estado posibili
dades de vida, ascenso y poder; organizan y manejan gru
pos mayoritarios, como bases y clientelas. En y alrededor
de las burocracias se generan subsistemas de poder y cons
telaciones de intereses que refuerzan su autonomia. La po
litizaci6n y tecnoburocratizaci6n de las fuerzas armadas 
extrema esta tendencia. 

5. Mediador y 6irbitro en sociedades conflictivas, el
Estado debe actuar como instancia autonatizada de clases, 
grupos e instituciones, autoconvencerse y persuadir de su 
neutralidad para reforzar su legitimidad y eficacia. 

Fraccionada y conflictuada, incapaz de conciencia y
voluntad unificadas, la clase socioecon6mica dominante 
debe depender del Estado para estructurarse, solucionar la
cuesti6n de la hegemonfa, defenderse de enemigos y ame
nazas. El bloque de poder es heterogdneo, dividido por
competencias y conflictos de fracciones y 6rdenes institu
cionales, presionado por otras clases, grupos y movimien
tos. Diferentes sectores del aparato estatal son sedes de 
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poder y acci6n de representantes de grupos no dominan
tes que compiten por el control de aqu6l. 

Los mecanismos de producci6n grupal e individual. la 
democratizaci6n en el reclutamiento politico, introducen 
en el Estado a politicos y administradores de origen medio 
y popular. Los conflictos en la clase dominante, y entre 
,sta y las clases subalternas y dominadas, requieren el arbi
traje del Estado, sobre todo en situaciones de crisis y de 
grave amenaza para el sistema. 

Las decisiones del Estado se toman y cumplen asi, en 
general, segfin un orden de prioridades de actores, intereses 
y objetivos, que favorece (en orden descendente) al Estado 
y a Ia:.; 6lites piiblicas: los criterios y exigencias de la racio
nalidad global del sistenla; las fracciones mids fuertes de la 
clase doininante; 6sta en su conjunto; fracciones y grupos 
de clases medias y populares con mejores capacidades de 
organizaci6n y presi6n. 

6. A travt~s de sus funciones de organizaci6n colectiva 
y sus polfticas socioecon61nicas, el Estado regula recursos 
y necesidades, incide en la producci6n y distribuci6n de 
bienes, servicios, ingresos, entre clases y sectores, regiones 
y objetivos. El Estado regula o asurne servicios p6blicos, 
infraestructuras, actividades de base y de avanzada. Aqudl 
contribuye a la formaci6n del ahorro; es principal produc
tor, comprador y vendedor de bienes y servicios, inversor 
por si mismo, y agente estimulante, directo e indirecto, pa
ra ]a inversi6n privada. A travs del empleo burocrditico, 
los servicios sociales y las transferencias, el Estado regula 
los niveles de ocupaci6n e ingreso, el mercado, la compe
tencia y el monopolio. El Estado asume el financiamiento 
pfiblico de la producci6n privada, la socializaci6n de ries
gos y pdrdidas de la gran empresa. Tambifn, a ]a inversa, 
esti a cargo del Estado ]a protecci6n de categorfas mayori
tarias (consurnidores, usuarios, asalariados, pequefios y 
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medianos empresarios, intelectuales, tdcnicos), su mane
jo y control, la reducci6n o canalizaci6n de conflictos. El 
Estado asume el pilotaje global de la economifa, la pre
venci6n o stperaci6n de crisis, el crecimiento, el desarro
lio. la planificaci6n. 10 

7. El Estado ha ido reforzando y reajustando su apa
rato de dolninaci6n y sus funciones de coacci6n y control 
sociales. Clases y grnpos sei mantenidos dentro de los 
inarcos compatibles con los requerilientos ie estructura
ci6n y reproducci6n del sistcma, sus demnandas son regula
daZs: todo por una combinaci6n d.e coacci6n abierta y ie in
lucci6n del consenso (activo y pasivo). Instancia arbitral,
el Estado regult las rehiciones y conflictos entre actores so
cia les; impone compromisos y coaliciones, da las sCdes y
inecanisa]os para la unificaci6n politica kJc las fracciones 
dominantes. y para la sOlucio6n de los problenas de hege
monia. Para las clases mclias y ppoUar:s., kl Estado crea y
gzarantiza Las contdiciamies ie su dominaci6n y explotaci6n,
tainbien despliega accioncs favorables a scctores mayori
tarios: a Ia iegitimnaci6n y consenso de la L1ite gobernante.
la fracci6n hegeln6nica y el sistema. El -stado regula el 
ascenso, incorporaci6n y participaci6n de grupos subalter
nos y domini'dos, crea 
 Icaltades para la integraci6n nacio
nal en lo interno y mayor fuerza v eficacia de Ia polftica
 
ct'erior.
 

8. El Estado es coproductor y codifusor de cultura e
ideologia, y forniador de recursos hlnianos diversificados. 
Contribuye a la creaci6n, difusi6n y uso de informaciones 

20. 	 Ver M. Kaplan. Aspectos poh'ticos.. Op. cit.; A. Waterston, Develop
ment planning - Lessons of'experience, Baltimore, The Johns Hopkins
Press, 	 1965. ILPES, Discusiones sobre planificacidn, M×xico, SigloXXI Editores, 1966; CEPAL, "La planificaci6n en America Latina", enBoletin Fconoijco de, Amnurica Latina, Santiago de Chile, CEPAL,
Vol. XII, No. 2, octubre 1967; C. Matus Romo, Estrategia y Plan,
Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1972. 
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organizativas (saber qu y saber c6nio sociales, ciencia y 
tecnologia) y de reglas generativas (normas, valores, too
delos de personalidad y Condicta). Su papel es deCiqiVo 
en la socializaciOn e integracion de grupos e ildividu.oS, y 
en la constituci6n v diversificaci6n tipol6gica y funcional 
Lie los intelectuales. 

9. El Estado se concentra y centraliza como aparato/ 
instituci6n/grupo, y como centro de poder. Se separa dIe 
la sociedad y se coloca sobre ella. y al imisnio tienipo ]a pe
netra y es penetrado por ella. Adquiere tin canicter difiu
so que desborda su institucionalizacin formal: se ve per
turbado en sU diferenciacin como lsado se segmenta en 
Sl propio sCno. 

En esta doble dinliiuica. el t-stado tielde ante todo a 
imponer su primacfa a la sociedad: contribuye a masificar
la y atonlizarla. Co11O Cle rpo ailorfo sin Orga llOS de expre
sion y participacion ieaUtorregtilaci6n y control sob re el 

[Fstado. II Fstado suopervisa, nlanieja y unifornliza a clases 
y grupos. instit uCiones y regiones. Por y para Cllo se dan: 
el crecimiento global y la centralizaci6n totalizante del po
der pfiblico: el ascenso del ejecutivo en deLtrinilelote los 
otros poderes, de la prensa y laopini6n pCib lica: e uso 
CiasiM01nolpo lista y sesgad o iela informaci6n y ha coilulli
caci6n: la tecificaci~n tie la Vida politica y aollinistrativa, 
los avalCes de la tecnobtlrocraCia. de la represi6n y iela 
in litarizaci6i.L 1lFstado liende al InCiuad re politiCo C ideo
16gico. administrativo y 1)(fliCial, Ie la naCi6n a la intrusi6n 
en la vida Cotidiana privada; a la supervisi6n ie las institl
ciones que se publicizan. politizan y pierden autononl ia. 

11. 	 POLITICA EXTERIOR Y RELACIONES 
INTRALATINOAMERICANAS 

El Estado latinoamericano presUipone. coprod uce y 
comantiene hi constelaci6n dependencia/atraso/desarrolio 
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desigual, pero no es mero instrumento de intereses fori
neos y grUpos do"Iinantes nativos. Su polftica exterior 
asume la mediaci6n y el arbitraje entre grupos internos y 
forincos. la sociedad nacional y las metr6polis, la autono
in fa y la dependencia. lxiste y tiene su raz6n tie ser en 
tunci6n Lie is rcalidades naciona les. l)ebe tener en cuenta 
particohirisinos Lie sos mat rices y dinfiliicas sociopoliticas: 
Ils ncccsidades de r prodUcci6n y reljUste del sistema na
cional: lIs relaciones entre dlites. g-rtpos y clases dotninanl
tcs dcl pais. entre si. con grpos sUba ternos y doni inados 
flat iVos, y Coil sos eq nivalentes metropolitanos: y sus di
\ergencias, tensiones v conflictos. S6lo el Estado-Naci6n 
pIied e y dChe asui i r los problemas Lie armonfa y conflicto 
coil hi pot encia hegei6nica y OtlOS pa ises dcsarrollados, 
sus gobiernos v Iransnacionales. y regular sus interrelaciones. 

Los comportainientos e impactos de gobiernos e in
versores nietropolitanos, las crisis y conflictos dcl sisleina 
internacional y sus repercosiones en los paIlses latinolnieri
canos, revelan a dites pfiblicas y privadas, y a sectores me
dios y populares, los inconvenientes de Ia sUbordinaci6n y 
dCl atraso. Ciertas coyonturas internacionales escapan en 
parte a hi Volontad y control de las metr6polis, crean opor
tUnidades y opciones para Un mayor margen Lie maniobra 
independiente, para modificaciones politicas en un sentido 
mais nacionalista, la canalizaci6n hacia el exterior de reivin
dicaciones y presiones amenazantes: la disponibilidad de 
bases sociopolfticas movilizables. Se refuerza la capacidad 
de acci6n de las tlites plfblicas respecto al Estado y otros 
actores e intereses de metr6polis y parses desarrollados: se 
reduce o renegocia la dependencia, y se fortalece la autono
tufa del Estado y el grupo gobernante respecto a las clases 
altas nativas, y la legitimaci6n y consenso de grupos me
dios y populares. 

Todo ello ha formado parte del movimiento mundial 
contra la concentracifn del poder, ]a dominaci6n y explo
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taci6n de las grandes potencias. Gobiernos y fuerzas socio
polfticas de parses latinoamericanos reivindican el derecho 
al pluralismo, ia identidad, la independencia, la recupera
ci6n de medios de decisi6n y acci6n. Se postuIla la relaci6n 
entre desarrollo e independencia, y la responsabilidad del 
Estado por su logro. Se van entrelazando el intervencionis
mo rector del Estado, la nacionalizaci6n y estatizaci6n de 
empresas, la expansi6n del sector ptblico, el avance de la 
cooperaci6n y la integraci6n, la reivindicaci6n de Lin nuevo 
ordon internacional. 

A. MOTI VACIONES Y JUSTIFICACIONES 

Las diversas formas de cooperaci6n e integraci6n in
tralatinoarnericanas combinan motivaciones reales y justifi
cativos doctrinarios. Son ante todo una panoplia de res
puestas a los requerimientos y componentes, las dificulta
des y efectos negativos de la NDMT y del neocapitalismo 
perif~rico. Mis especialinente, a los obsticulos contra el 
camino tradicional de crecimiento (cafda de montos y pre
cios de exportaci6n, deterioro de tcrminos del intercam
bio, debilitamijento de flujos inversores, endeudamiento, 
difictltades de balanzas de pagos). Se pretende estimular 
el crecirniento, enfrentar los problernas de una industriali
zaci6n sustitutiva de importaciones, y luego orientada a las 
exportaciones, en los marcos de la NDMT y del capitalisnio 
perif~rico, sin revoluciOn industrial, ni canibios estructura
les. Se aspira a una industrializaci6n integrada y aut6norna 
(bienes de capital e intermedios, tecnologia nativa, raciona
lizaci6n de industrias ya existentes, o desarrollo de indus
trias integradas). El comercio intralatinoamericano permi
tirfa niveles superiores de especializaci6n, productividad, 
complementariedad, optimizaci6n de factores, economifas 
de escala, innovaci6n tecnol6gica, racionalizaci6n del tra
bajo sin baja de empleo. Se combinarfan las ventajas del 
mercado nacional, de los mercados regionales, y de mejor 
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acceso al mercado de los paises avanzados. La mejora del 
empleo, el ingreso, el consumo y el bienestar social impedi
ria las repercusiones disrruptivas del atraso y la dependen
cia en condiciones de crecimiento insuficiente, explosi6n 
demogrdifica, "revoluci6n de las expectativas", conflictos 
sociales y politicos, efecto-demostraci6n de la Revoluci6n 
Cubana. 1 

En segundo lugar, se propugna el mejoramiento de re
laciones entre latinoamericanos, y de 6stos y ]a regi6n con 
terceros parses; una mayor capacidad de maniobra y nego
ciaci6n respecto a Estados Unidos y otros paises desarrolla
dos. La Comunidad Econ6mica Europea, Estados Unidos, 
Rusia. el COMECON, China, son percibidos como jemplo 
y desaffo de g'andes comunidades y espacios econ6micos 
continentalcs, comno forma actual y para Lin futuro de du
raci6n imprevisible. Ello revela por contraste ]a incapaci
dad 	 de cualquicr Estado latinoamericano aislado para dis
poner de recursos, bases econ6micas y cuadros sociopoliti
cos que el desarrollo requiere. 

Tras un perfodo inicial de desconfianza y hostilidad, 
gobierno y transnacionalei de los Estados Unidos desplie
gan un creciente interns hacia la integraci6n latinoamerica
na, para su adaptaci6n y aprovechamiento de macro em
presas en un gran mercado unificado y de acuerdo a es
quemas de divisi6n y especializaci6n regionales del trabajo. 

El proceso de integraci6n (ALALC, 1960;Mecado Co
miin Centroamericano. 1958-1960, CARIFTA/CARICOM, 
1968-1973; Grupo Andino, 1969; SELA, 1975 );acentia ini
cialmente el avance de la cooperaci6n entre Estados, a tra

21. 	 Ver: J.M. Vacchino, Jntegraci6neconomica regional, Caracas, Universi
dad Central de Venezuela, 1981; Miguel S. Wionczek et. al.. Integra
ci6n Econ6mica de America Latina, MWxico, F.C.E., 1964; Jos6 Anto
nio Mayobre et. al., Haciala integraci6n aceleradade America Latina, 
Mixico, F.C.E., 1965; Factores para la integraci6n latinoamericana, 
F.C.E., 1966. 
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vds de acuerdos y organizaciones, eventualnmente, una co
munidad politica a largo plazo. Con 6xitos no desdefna
bles, pero sin avances irreversibles, dinamismos inherentes 
ni efectos multiplicadores que se esper6, estas experiencias 
cornienzan a conocer vicisitodes y vacilaciones, conflictos 
e incertidumbres, tendencias al estancamiento y la regre
si6n, distorsiones en los prop6sitos y mecanismos fijados. 
La revisi6n critica desde los afios 1970 inquiere cada vez 
imis las razones de la frustraci6n, y las perspectivas y op
ciones que se dan o replantean al respecto. 22 

B. INSUFICIENCIAS Y OBSTA CULOS 

1. Los proyectos de desarrollo e integraci6n presolpO
nen y se inspiran en Un pensamiento causalizante en Io 
cientifico y finalizante en Jo politico. Todo es concebido 
como inhienso encadenamiento de causas y significados 
sobreimpoestos. Los efectos ya estin por entero conteni
dos en las causas. El cambio se reduce a Una modificaci6n 
de dimensiones cuantitativas y a Lill desllazalicnieto entre 
dos tipos dicot6nicos polares. a traves de on movinilento 
en el cUal el Estado de partida prcdCtermina y prefigUra el 
estadio de ltegada. Todo proceso se da en on tiempo rcdu
cido a particUlar de sUcesi6n anilogo a ltaun orden coexis
tencia espacial, sin admisi6n de las posibilidades de crea
ci6n de to radicalmente nCvo. Se atribuye dcsde cl cxte
rior a las sociedades y a tas clases. a los grupos e institicio
nes, misiones y tareas ic las coales 110 leen ConCienCia 
ni de so existencia ni de su ncCCsidad de ctumplirlas. El 
nlovirniento de la historia aparece conio resulado de la 
accion de Una Providencia laico-terrenal (fuerzas produc
tivas. eficiencia, conflictos Ieclases. nacionalismo... ).23 

22. Ver Vacchino, integracin....Op. cit.m. Mols, 11 marco internacional 
de Atn~rica Latina, Barcelona/Caracas, Editorial Alfa, 1985; G. Salgado, 
"El mercado regional latiioamcricano: Flproyecto y [a realidad", Re
vista tielaCEPA L, abril tie1979. 

Kaplan, Estado y Sociedad.. Cap. 11;23. Ver M. Op. cit., M. Kaplan, "La 
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El predominio de este pensamiento induce a la acep

taci6n de la concentraci6n del poder mundial, la hegemo

nfa norteamericana y la no injerencia sovitica en America 

Latina, la NDMT y el camino/estilo de crecimiento neoca

pitalista pcrif(rico, como parfimetros del desarrollo y la in

tegraci6n, determinantes en sf mismos, en sus premisas, en 

sus rasgos y consecuencias. La falta de experiencias pre

vias y de pensamiento aut6nomo respecto a la integraci6n 

favorece el predominio de concepciones prevalecientes so

bre la economia internacional (v.g. sobre la uni6n aduane

ra), de las reglas del GATT, de la ideologfa oficial de Esta

dos Unidos, y de los parses latinoamericanos con mayor 

predominio de la gran empresa privada. 

Se identifica el desarrollo con un mero crecimiento 

alcanzable con base y dentro de los marcos del capitalismo, 
con respecto a la priniacia del mercado, la libre competen

cia y la enipresa privada, para superar un atraso potencial

mente explosivo. El crecimiento econ6mico cuantitativo y 

la modernizaci6n superficial son concebidos como repeti

ci6n del modelo clsico de desarrollo capitalista occiden

tal, con los reajustes impuestos por la NDMT y las especi

ficidades nacionales. Los aspectos sociales son considera

dos s6lo como obsticulos al crecimiento, y los aspectos po

liticos y sobre todo el Estado son desdefiados. La integra

ci6n es concebida segfin un s6lo modelo vigente (te6rico 

del GATT, real de ]a CEE), compatible con el camino neo

capitalist kperif6rico y favorable a su avance, con la empre
sa privada y la libre competencia dentro de la zona de libre 

comercio o del mercado comfn posible. Se rechaza la idea 

de armonizaci6n de polfticas nacionales adicionadas, y de 

ia planificaci6n en un espacio de integraci6n. 

La integraci6n latinoamericana es presentada como 

teorfa del Estado en laAmrica Latiria contempor.nea: El caso del 
Vol. L (2), No. 198, Abrilmarxismo", Trimestre Econ6mico, Mixico, 


Junio 1983; M. Kaplan, Aspectos del Estado.... Op. cit., Cap. VII.
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panacea universal que, por sf mnisna y casi automiticamen
te, promoverfa el crecimiento, conio su prerrequisito y 
condici6n de posibilidad y refuerzo. Aqu6la deberfa ope
rar a la vez como niecanismo de reajuste y regulaci6n de las 
consecuencias indeseables o disrruptivas de la dependencia 
en el nuevo sistema internacional y de su crisis, del neoca
pitalismo perif~rico. para reducir algunos de sIs problemas 
mis acuciantes y de sus efectos rios explosivos. La integra
cidn s6lo requeriria cambios restringidos; mantendrfa las 
estructuras sociopolfticas vigentes; respetarfa y reforzar/a 
la ubicaci6n de los parses latinoamericanos y de la regi6n 
bajo la hegenionfa de los Estados Unidos y otros parses 
avanzados. 

2. Atraso y dependencia seculares dan a la vez las mo
tivaciones y justificativos de las tentativas integradoras, y 
sus obstAculos y bloqueos. 

Una contradicci6n bisica existe entre la regi6n a inte
grar y la heterogeneidad de sus componentes nacionales, 
que se diferencian en: los "Tres Grandes" (M6xico, Brasil, 
Argentina), el grupo de desarrollo intermedio, y los parses 
de desarrollo incipiente. Sus principales diferencias y di
vergencias de aspiraciones y objetivos, y sus implicaciones 
para la integraci6n, se dan en cuanto a: 

a) Diferencias en el grado de desarrollo industrial al
canzado, el potencial para aqu6l en el mercado na
cional y en el espacio ampliable por la integraci6n. 

b) Diferencias en la estructura del comercio exterior 
y en el aprovecharniento o no de la integraci6n pa
ra el incremento en la cuantfa y los cambios en la 
composici6n del comercio dentro del espacio de in
tegraci6n, y el balance resultante. 

c) Apreciaci6n polftica, por parses y sus sectores, so
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bre la distribuci6n de costos y beneficios de la in
tegraci6n, objetivos a fijar, mecanismos e instru
mentos a privilegiar. Los paises mayores han insis
tido en cl libre intercambio y libre juego de precios 
en un mercado competitivo. Han subestimado o 
soslayado la tendencia a la concentraci6n de bene
ficios en su propio favor, y las demandas de los paf
ses medianos y pequehos sobre mecanismos equili
bradores. Han sido inexistentes, insuficientes o 
ineficaces los sistemas de comnpensaci6n y de trata
miento preferencial para paises niedianos y peque
fos, se rechaza inicialmente en la ALALC las agru
paciones subrregionales. Se ha dificultado la armo
nizacidn die p ,Ifticas, y cuasi-imposibilitado la pro
gramaci6n. Se ha rechazado la posibilidad de limi
tar la competencia en ciertas actividades. Se ha 
soslayado los principios y mecanismos automiti
cos. Se ha carecido de reglas que regulen el ejerci
cio del poder negociador de las partes en beneficio 
del inter~s del conjunto. Ha sido escasa la capaci
dad concedida a los 6rganos comnunitarios para el 
control, la regulaci6n o la iniciativa, y para la in
fluencia de las decisiones blisicas. 24 

De allif el recelo, las actitudes defensivas y de insatis
facci6n de los parses medianos y pequehos, ante la percep
ci6n de las ventajas que los "Tres Grandes" tienen sobre 
ellos en recursos y en distribuci6n desigual de costos y be
neficios de integraci6n (desarrollo industrial, exportaci6n 
intrarregional de manufacturas, acuerdos de complemen
taci6n para industrias de integraci6n).
 

3. Las diferencias e incompatibilidades se han dado 
tambin entre sistemas y procesos politicos e ideologias, 

24. G. Salgado, "El mercado regional...", Op. cit.; M. Mols, El marco in
ternacional.., Op. cit. 
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entre si, con la integraci6n. Ello se ha manifestado sobre 
todo en cuanto a: 

" Grado de autonomfa asumida respecto a centros 
externos de poder, y de tolerancia de dstos hacia 
aqu6lla. 

" Ideologia prevaleciente en grupos dirigentes y do
minantes de Estados y sociedades nacionales, en 
un sentido favorable u hostil a la integraci6n (es
tatismo o privatismno, nacionalismo o transnacio
nalizaci6n, tibrecambismo o proteccionismo). 

* 	 Estructuras y polfticas socioecon6micas; regime
nes de propiedad, pautas de distribuci6n del ingre
so, participaci6n politica, intervencionismo de Es
tado, relaciones sector pfblico/sector privado. 

" 	 Conflictos hist6ricos, territoriales, ideol6gicos, po
liticos, de bloques. 

Estas diferencias e incompatibilidades reducen la 
motivaci6n y la voluntad unificada que se necesita para de
cisiones esencialnente polifticas en un proceso de esta in
dole, iniposible sin un adecuado marco poiitico-institucio
nal. Ello se atribuye tambidn a las posibilidades de aplica
ci6n y eficacia de sus inecanismos e instrumentos, de rele
vancia y eficacia de sus medidas y consecuencias econ6mi
cas, de arnionizaci6n o conciliaci6n de polifticas para la 
configuraci6n de un nuevo espacio econ6mico. 

Visto hoy en perspectiva hist6rica, el proceso de inte
graci6n fue lanzado quizfis prematura y unilateralmente, 
con un tnfasis economicista e insuficiencias de ambici6n 
y voluntad transformadoras, en un grado excesivo de adap
tabilidad a los parimetros predominantes de la realidad na
cional e internacional. Se subestim6 o desdeA6 la dimen
si6n polftica esencial y, por lo tanto, la indispensabilidad 
de bases s6lidas y garantfas politico-institucionales. 
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La contradicci6n mencionada regi6n a integrar vs.heterogeneidades nacionales ha sido tanibin reforzadapor: la falta de tradiciones y motivaciones de cooperaci6n;
el peso de los obst~iculos; las carencias infraestructurales;
las diferencias polftico-ideol6gicas, estrat6gicas y diplomiticas; ]a primacfa de las relaciones bilaterales, radialescentrffugas de cada naci6n latinoamericana 

y 
con los centrosdesarrollados; el predominio de los factores de competitividad sobre los de complementariedad, la inexistencia de unanaci6n latinoamericana dotada y dispuesta para liderar ]aempresa integradora, y de un acuerdo entre los "Tres Gran

des" para asumirla en conjunto. 

4. A la resistencia de fuerzas y estructuras tradicionales contra proyectos e intentos de cooperaci6n e integraci6n ha correspondido la 	debilidad de los sectores queeventualmente deberfan haberla promovido o apoyado. 

Sectores opuestos han sido: 

a) 	Los vinculados a ramas y empresas estiticas y vegetativas, de productividad y rentabilidad bajas; a ]aexportaci6n, la importaci6n y 	 la intermediaci6n
tradicionales; a la pequefila y mediana unidad pro
ductiva y mercantil. 

b) Burocracias piblicas y privadas. 

c) 	Fuerzas Armadas. 

d)Partidos polfticos de la extrema derecha naciona
lista integrista; inspirados por variedades del desa
rrollismo y del nacional-populismo; parte conside
rable de la vieja y nueva izquierda; ]a mayoria de
las dlites polfticas y sindicales. 

e) 	Empresas extranjeras con inversiones en ]a produc
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ci6n primario-exportadora y desd6n por el imerca
do interno y ia industrializaci6n sustitutiva. 

f) 	Paises medianos y pequefios. 

g) 	Parses grandes que visualizan la integraci6n como 
incompatible o innecesaria para lo que creen posi
bilidades propias de desarrollo separado; o imbui
dos en sus 61ites dirigentes de una ideologfa de es
pecificidad nacionalista y de destino hegem6nico. 

h)Actitudes y polfticas inconsistentes, errticas y 
criticas de los Estados Unidos, hacia Am.rica La
tina como regi6n, y hacia sus proyectos de desarro
1lo nacional y cooperaci6n regional. Ello se ha en
trelazado con el perfil de Am6rica Latina en los 
aflos 1960 y 1970 como proclives a la readapta
ci6n a las realidades cambiantes del orden mundial, 
y a la actuaci6n como bloque internacional, a la 
reacci6n contra el atraso y ia dependencia y con
tra la nueva crisis en despliegue, mis predispuesta a 
diversificar opciones y relaciones exteriores. 

i) 	Inexistencia o insuficiencia de opciones y apoyos 
de Europa Occidental y sus componentes naciona
les, de Jap6n, de Rusia y el COMECON, del resto 
del "Tercer Mundo", para compensar o sustituir 
la ambigua y fluctuante relaci6n con Estados Uni
dos, como potencia hegem6nica en la regi6n. 

Actores promotores o sostenedores de la conperaci6n y la 
integraci6n, o no opuestos activamente a ella, han sido: 

a) 	Grupos de intelectuales, acad~micos, politicos, tec
nobur6cratas, de instituciones nacionales y regio
nales (CEPAL, BID, OEA). 
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b) Partidos y gobiernos inspirados por concepciones
desarrollistas, nacional-populistas, de centro-izquier
da reformista (Democracia Cristiana chilena y vene
zolana, Unidad Popular chilena, Acci6n Democrziti
ca venezolana, APRA peruana, PRI mexicano, 
Uni6n Civica Radical argentirna, etc.). 

c) Sectores modernos y dinimicos de producci6n debienes y servicios para el mercado interno y para ]a
exportaci6n no tradicional, con necesidad de mercados m is expansivos y flexibles (siderurgia, ma
quinaria, bienes de consumo duradero, consultorfa).
La gran empresa nacional ha oscilado entre el goce
del proteccionismo estatal y la perspectiva de mer
cados ampliables por la integraci6n, y su temor alprimero, asi como a las transnacionales interesadas 
por la producci6n y distribuci6n de bienes y servi
cios para sectores urbanos de clase alta y media-al
ta y un nivel superior de grupos populares, y poruna integraci6n identificada con una nueva divi
si6n regional del trabajo. 

d)Organismos y movimientos politicos internaciona
les interesados en diferentes variedades de coopera
ci6n e integraci6n latinoamericanas (iglesias, De
mocracia Cristiana, Socialdemocracia europeas,
centrales sindicales, izquierdas de distintos matices). 

En el balance, las fuerzas y tendencias opuestas han
prevalecido sobre las favorables. 
 Grupos empresariales, clases medias, sindicalismc obrero, universidades, han desplegado notables actitudes de ignorancia, indiferencia, pasividad, desconfianza, u hostilidad, salvo excepciones escasas yminoritarias. Las variedades de integraci6n que se propusieron o intentaron, su filosoffa y su proyecto, su discurso y sus mecanismos de difusi6n -friamnente t~cnicas, pocopersuasivas y movilizadoras-, sus promesas y realizaciones, 
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no han contribuido a convencer sobre sus ventajas y condi
ciones de viabilidad, ni sobre los peligros de so frustraci6n. 
No se han enraizado ni encarnado en elies dirigentes ni en 
bases populares, bases ni elementos motrices y sustentado
res para grandes decisiones y acciones. Ello se ha reflejado 
en partidos y movimientos, gropos Lie intereses y de pre
si6n, factores ie poder, instituciones sociales y culturales, 
regfnenes politicos, 1:stados, coyas estrategias y acciones 
han sido en general insoficientes, inadecuadas o contrapro
ducentes para los intentos Lie integraci6n. El Estado nacio
nal merece algonas consideraciones adicionales. 

C LL ESTfIDO. CO/I CCIONES Y LIMITES 

El papel del Estado en el desarrollo y la integraci6n 
ha sido sometido a coacciones que lo restringieron y distor
sionaron. 

1. Estados y corporaciones de los paises capitalistas 
desarrollados, instituciones financieras internacionales, Ru
sia y su bloque, toman decisiones fundamentales en aspec
tos y nivels decisivos (movimientos y triminos del inter
cambio, flujos de capitales y divisas, endeUdamiento, acce
so a recursos vitales), que reducen la acounulaci6n y pro
doctividad de las econom ias latinoamericanas, sus posibi
lidades de desarrollo y Lie cooperaci6n intra y extralTegiO
nales, y de canibios progresivos en el orden niundial. 

El Estado latinoarnericano promueve el crecirniento, 
]a acumulaci6n y rentabilidad de la gran empresa, pero a 
partir y a travs de sus propios intereses y enfoques, posi
ciones y decisiones. Crea asf restricciones y orientaciones 
que grandes empresas y grupos dominantes consideran ne
gativas. El sector privado acepta el intervencionismo esta
tal condicionalmente; lo usa de todas las maneras posibles 
para sus intereses y fines particularistas; le transfiere pro
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blemas y conflictos, cargas y costos de las coyunturas y cri
sis. Le niega o I resta al mismo tiempo los recursos nece
sarios para su funcionamiento normal, y para su capacidad 
Lie manejo y soluci6n tic los principales problemas y con
flictos: utiliza dificultades y fracasos dl poder pciblico pa
ra limitar su autononifa y reducir su intervencionismo. 

2. Estado y 61ites p(iblicas encuentran dificultades 
para actuar fuera o contra la 16gica de la acuinulaci6n y de 
]a rentabilidad privadas, y de las relaciones de clases y de 
poder, que son coordenadas y coacciones del sistema; nc 
dominan completamente el juego social y polftico en que 
participan y deben apcgarse a muchas de sus condiciones; 
se ven aforzados compensar y regular a posteriori los di
namismos, dCsequilibrios y conflictos mis importantes. 
Esttin cada vez menos en condiciones de garantizar el cre
cimien;,), de contrarrestar sus rasgos y efectos negativos, 
de impedir o superar ]a regresi6n y la crisis. Ello contrib&i
ye al incremento ie la conflictividad social y poliftica; a la 
desautorizaciun y deslegitirnaci6n del pr pio Estado; a las 
restricciones de la democratizaci6n. " 

Para sectores mayoritarios, la marginalizaci6n de la 
economia organizada, por la gravitaci6ti de un crecimiento 
generador de poblaci6n redundante, del monopolio, del 
sector informal y de la economfa criminal en auge (narco
trdifico. comercio de armamentos, contrabando), se entrela
za con la tendencia a! retiro de aquwllos de la vida social 
normalmente estructurada y de ]a polftica organizada de 
acuerdo a las reglas de juego oficiales. Se refuerzan y gene
ralizan para grupos mayoritarios las situaciones sufridas de 
dominaci6n y explotaci6n, miseria y privaci6n, inseguridad 
y aislamniento, impotencia y sometimiento, despolitizaci6n 
y apatfa. Restricciones legales y de hecho y regfinenes va
riablemente desp6ticos o dictatoriales, intimidan a las ma

25. 	 Ver M. Kaplan, Estado y Sociedad..., Op. cit., Cap. VIII; M. Kaplan,
 
Participaci6n poh'ticac .. , Op. cit.
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yorfas, reducen su participaci6n, imponen el orden autori
tario-vertical como normalidad. 

Con ello aumenta, .en el Estado y respecto a la socie
dad civil, el peso y el predonminio del ejecutivo; de la ciipu
la de gobierno y administraci6n; del establishment policia
co-militar y de inteligencia; de los tecnobur6cratas; de los 
expertos en informaci6n y comunicaci6n, y en manipula
ci6n y extorsi6n. Se amplifican y refuerzan las restriccio
nes siempre presentes a la autonomia, la representatividad 
y creatividad del Estado. Se reafirman los limites estructu
rales a la pronoci6n individual y a la democratizaci6n en el 
reclutamiento del personal pfiblico. Sobre 6ste operan me
canismos de control y regulaci6n, de adoctrinamiento con
servador, de imposici6n de tabiies ideol6gicos y politicos. 
Representantes de grupos hegem6nicos y dominantes con
trolan ramas y 6rganos del aparato estatal con papeles deci
sivos, y con predominio sobre otras partes de aqutl. Los 
excesos en la autonomizaci6n y rectoria del Estado provo
can Ilamadas al orden (desestabilizaciones econ6mico-fi
nancieras, campafias politicas de descr6dito, acciones ex
ternas, subversiones militares). 

El peso de grupos dominantes privados, dentro del 
Estado, y con influencias y controles externos sobre 61, es 
rara vez o nunca contrarrestado por la gravitaci6n de gru
pos mayoritarios, fragmentados y marginados, carentes de 
formas propias efectivas de organizaci6n, representaci6n y
participaci6n, con los consiguientes efectos negativos para 
la sociedad civil (en los paises donde existe una digna de 
tal nombre. 

Las politicas de autocentralizaci6n del poder, de sos
t~n de minorfas privilegiadas, de marginalizaci6n y despoli
tizaci6n de mayorias, multiplican contradicciones y con
flictos que revierten sobre el Estado, reducen su autoridad 
y legitimidad y su capacidad de acci6n rectora. 
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El Estado se debilita e incapacita como agencia icconscrvaci6n, de mero crccimiento, dc desarrollo, de participaci6n innovadora en el orden latinoamericano y Mun
dial. Se dcsintcrcsa por tin papcl aut6nomo y mcdiador,representativo y creador. No logra articular los principales
actorcs e intereses por la fuerza de Io que hace y por stislogros en cl desarrollo y en la polftica internacional. Sevuelve mlis reprcsivo y regrcsivo; se desautoriza y deslegitima: se muestra rcnuente a los controles de legalidad y responsabilidad. MengUantcmcnte rcprcsentativo, no apoya
do en una densa trama ie fuerzas productivas y creadorasde lh sociedad civil (a iaqutie impide cmcrger, o subordina ydebilita), prcsionado por minorias pfiblicas y privadas detipo conservador o rcgrcsivo, cl Estado se absorbe cn las difictultades de supervivencia inmcdiata, bajo el acoso Ie crisis succsivas dc naturalcza, envergadura e intensidad sin 

prcccdentes. 

El Estado sigeIC interviniendo hajo la presi6n de coyunturas y cmergcncias, de modo illorganico y contradic
torio. Usa poco y real sus instrumcntos y organisInos: auto-abdica de stis poderes y posibilidadcs; no proporciona
los impulsos, valores y normas, opciones y programas paraun proyecto nacional (ic desarrollo y stI planificaci6n dcmocritica, atito-limitado al papel ic regulador miflimo ytapa-brechas, sus poliricas oscilan entrc ti sesgo nacional/populista/estatizante. y otro elitista/privatista/neocolonia.


lista, o los combina. MuchIo 
 ic lo importan tc q ucda librado a ]a dinmimica del mercado y de los intereses particularis
ta s, i a arbitrariedad ic 01ires y aparatos gubernamcntales,
a ]a dificultosa coexistencia entre el sector pfiblico y CI sec
tor privado. 

El Estado a la ve.' bIsci y sc vc obligado a lh injerencia continua en relaci6n a intereses inconciliables, proble
mas ardtios, conlictos insolublcs, fines divergcntes. Lohace con medios insLificientes o inadecuados, a travs del 
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uso de mdtodos e ii.strumentos y de actos mutuamente 
contradictorios. 

Dadas las transformaciones, crisis y falta de soluci6n a 
la hegemonfa, ninguna clase o grupo domina totalmente al 
Estado, ni to usa de modo irrestricto para sus intereses y 
proyectos. Una diversidad de fuerzas operantes sobre y 
dentro del Estado 1o disocian y paralizan; se entrelazan con 
facciones y 6rganos gubernamentales, refuerzan sus rivali
dades y enfrentamiento, sus carencias de coordinaci6n, su 
anarqufa e ineficiencia. 

El Estado como personal/aparato/instituci6n, sufre 
una dial~ctica de centralizaci6n/dispersi6rn. La sobreacu
mulaci6n de poder y autoridad en el gobierno central, en 
el ejecutivo y la alta burocracia, va en detrimento de los 
otros poderes, de los grupos intermedios y organismos se
cund;,rios, de los partidos, los medios de masas y la opi
ni6n ptiblica, de la sociedad civil. Por otra parte, diversos 
grupos en el aparato estatal ejercen un control feudalizan
te sobre sus ramas, 6rganos y empresas; se entrelazan con 
sectores de la sociedad civil, a travds de una red de relacio
nes, servicios y apoyos, formas de clientelismos y corpora
tivizaci6n. Supercentralizaci6n autoritaria y dispersi6n 
feudalizantes contribuyen a la agregaci6n asistemdtica de 
entes, mecanismos y responsabilidades del Estado; a la bls
queda errditica de soluciones coyunturales y reformas ais
ladas, sin reglas ni mecanismos de ajuste y cohesi6n. He
terogencizado y contradictorio, el Estado se decide y obra 
en grani medida a ciegas, por el ensayo y el error. Las solu
ciones insuficientes, los resultados ambiguos, los fracasos y 
crisis se suceden y entrelazan, refuerzan en segundo grado 
las restricciones y frustraciones de su rectorfa. 

Lhinitada la capacidad del Estado como agente del de
sarrollo y de la cooperaci6n regional, las estrategias innova
doras y de largo plazo, las decisiones y acciones valerosas e 
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impactantes que uno y otra requieren, no son asumidas, o 
se las rechaza y posterga por gobiernos en su mayoria no 
representativos ni basados en una coalici6n de fuerzas com
prometidas con un proyecto transformador. En muchos 
casos, aqu6llos son expresi6n de una integraci6n nacional 
incompleta, de segmentos aislados de la poblaci6n, bajo
control o presi6n de grupos minoritarios. Sus precarias ba
ses politicas y su vulnerabilidad a crisis de todo tipo, absor
ben a los gobiernos en dificultades inmediatas y soluciones 
de mera experiencia; les impiden la visidn clara de lo inme
diato, la continuidad de politicas de mediano y largo pla
zo, las decisiones certeras y rfipidas y las acciones eficaces 
y trascendentes. 

La integraci6n ha sido adeindis distorsionada y blo
queada por la dialtctica de fuerzas centrifugas (integraci6n
bajo control y en beneficio de las multinacionales) y cen
trfpetas (preocupaci6n por el crecimiento como empresa
interna y autdirquica, proclividad al proteccionismo, sacra
lizacidn del inters nacional). Aqudlla ha sido aceptada 
por imposici6n de las circunstancias, con reservas mentales 
y pricticas, perspectivas y f6rmulas limitativas, mecanis
mos e instrumentos insuficientes, procedimientos lentos y 
complicados. 

Se ha carecido de estructuras juridico-institucionales 
y adininistrativas y de mecanismos politicos que garanticen
el dinamismo progresivo de ]a integraci6n. El crecimiento 
insuficiente o nulo, el entrelazamiento de crisis, han contri
buido a hacer mtis rfgidas las estructuras y procedimientos, 
a la reducci6n de sus capacidades de ajuste y de innovaci6n. 

En los afos 1970 se evidencian el estancamiento 
la crisis de ]a cooperaci6n y de la integraci6n latinoame-

y 

ricanas, sus regresiones y frustraciones, su debilitamien
to como idea y proyecto y como despliegue de realiza
ciones indiscutibles. La distancia econ6mica entre parses 
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crece, como la diferenciaci6n de regimenes politicos, 
las divergencias y conflictos, ia reafirmnaci6n de los egofs
mos nacionales. Los organismos de integraci6n se debili
tan en lo poiftico-institucional, y sus desconfianzas recf
procas se refuerzan. 

Se generalizan las iniciativas, acuerdos y operaciones 
de tipo bilateral, entre parses latinoamericanos, y de ellos 
con terceros paises y grupos del Hemisferio Occidental y 
fuera de d1 (transnacionales de Estados Unidos; Canad-i, 
Cornunidad Econ6mica Europea y algunos de los paises 
que la integran, Jap6n). La concepci6n de Am6rica Latina 
como totalidad y modelo de comunidad regional a lograr 
por determinadas formas y fases, es desplazada por la di
versificaci6n bilateralizante y multilateralizante, sin orga
nismos ni metas predeterminadas para la regi6n como 
un todo. 

Al mismo tiempo, los fracasos del desarrollo y la coo
peraci6n, el estancamiento y la regresi6n, el avance de la 
crisis, la creciente rigidez y agresividad de los Estados Uni
dos y los paises desarrollados, Estados, transnacionales, or
ganismos financieros, plantean la necesidad de una institu
ci6n legitimada para las consultas y decisiones con bases 
consensuales de los paises latinoamericanos; para una coor
dinaci6n y una representaci6n aut6ntica de la regi6n hacia 
el exterior; para la bfisqueda de alternativas de coopera
ci6n. Este contexto genera el proceso que desemboca en el 
Sistema Econ6mico Latinoamericano (1975). 

El SELA se crea como instituci6n con un status polif
tico-juridico no superior a los intentos precedentes. Se ba
sa en el reconocimiento de la independencia de los Esta
dos participantes y de sus diferencias y divergencias. La 
unificaci6n de posiciones y acciones politicas hacia el exte
rior, la asunci6n de una autoridad y una representaci6n su
pranacionales, la definici6n y asignaci6n de tareas mini
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mas, se da s6lo como expresi6n de Lin consenso bNisico. A
partir de estos supucstos, se busca ]a concertaci6n de la 
cooperaci6n intrarregional, y para la aceleraci6n de Lin de
sarrollo integral y aut6nomo. Se trata de apoyar y fortale
cer la integraci6n y los proyectos comunes entre Estados 
y de utilizar formas de bilateralismo. Se da base a tun sis
tema permanente de consulta y coordinaci6n entre paises
latinoamericanos, para posiciones y estrategias comunes so
bre temas socioecon6micos y politicos, en organismos y
foros internacionales, ante terceros paises y agrupaciones
de parses. Se tiende a que ha regi6n ocupc suI lugar adecua
do en ]a comunidad internacional. Se ha tratado en princi
pio de una representaci6n regional minima hacia el exte
rior con ]a aceptaci6n de Estados signatarios y terceros paf
ses. Se busca la promocifn de los paises menos desarrolla
dos. Con una "organizacidn minima para una labor corn
pleja", el SELA trabaja a trav6s del Consejo Latinoarnerica
no, ]a Secretaria Permanente y los Cornit6s de Acci6n, con 
una polftica cautelosa, de "perfil bajo", para la consolida
ci6n en lo intralatinoamericano y en lo internacional, las 
dos grandes esferas de despliegue de su acci6n. 

D. EL IMPACTO DE LA CRISIS 

Pero ]a crisis sigue avanzando, en lo nacional, lo regio
nal y mundial, punta del iceberg y expresi6n sintomitica 
de una gigantesca mnutaci6n hist6rica, cuya duraci6n e imn
pacto son impredecibles, y cuya naturaleza y proyecciones
estdn an incompletarnente diagnosticadas. Endeudamien
to creciente, exclusi6n de nuevos flujos financieros, cada 
vez mas escasos y caros, con tasas de inter6s altas y positi
vas, deterioro de los tdrminos del intercambio, se entrela
zan para los paises latinoamericanos con el neoproteccio
nismo de los Estados Unidos y otros paises avanzados. Es
tas tendencias, y las que luego se retoman o introducen, se 
vinculan con la posici6n de los grandes bloques productivo
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comerciales del mundo. En primer lugar, debe tomarse en 
cuenta la evoluci6n de la participaci6n relativa de los incre
mentos de las exportaciones entre el bloque de los paises 
industriales y el conjunto de los parses en desarrollo. La 
estructura del incremento de las importaciones no vari6 
mucho. Los mayores cambios se dieron en los incrementos 
de las exportaciones de los pafses industriales y de los pai
ses en desarrollo. Los primeros se desplazaron del "intra
comercio" al "intercomercio", especialnente en manufac
turas; importan cada vez mds manufacturas capital-intensi
vas por transacciones entre ellos mismos. Los parses en de
sarrollo han tenido un papel insignificante en el crecirnien
to de estas exportaciones hacia los paises avanzados. Los 
aumentos de las importaciones de los pafses en desarrollo 
han provenido de pafses industriales. A la inversa, los pai
ses industriales se han vuelto mis dependientes de los mer
cados de los pafses en desarrollo, para sus exportaciones de 
bienes capital-intens;vo y trabajo-intensivos en cuya pro
ducci6n los pafses en desarrollo tenfan mayores ventajas 
comparativas, pero en el incremento de cuyas exportacio
nes hacia pafses industriales su participaci6n decreci6.26 

Con balanzas comerciales y de pagos desfavorables, 
exportadores netos de capitales, los pafses latinoamerica
nos son llevados a una situaci6n de incapacidad para el pa
go de sus deudas, la importaci6n de bienes y servicios indis
pensables para el crecimiento y para el trdinsito al desarrollo. 

Tendencia cr6nica del camino de crecimiento adopta
do, el endeudamiento se ha visto reforzado por la responsa
bilidad compartida de acreedores y deudores. El reciclaje 
de la renta petrolera acumulada como saldos financieros en 
]a banca internacional cre6 en los aflos 1970 problemas de 
colocaci6n que se resolvieron por el otorgamiento de pros

26. 	 Ver Jorge Efrin Dominguez, "Los recursos humanos y el desarrollo del 
sur", Le Monde Diplomatique en Espafiol, Mixico, Aflo VII, No. 80, 
agosto 1985. 
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tamos a los pafses latinoamericanos y del Sur, a tasas de interds muy bajas y con otras facilidades de cr6dito, y quelos gobiernos de aqullos recibieron con una absoluta faltade previsi6n y una frivolidad rayana en la insanfa. A ellose agreg6 la parte de la deuda ocasionada por las empresastransnacionales implantadas en la regi6n, a trav6s de la subfacturaci6n de las exportaciones y la sobrefacturaci6n delas importaciones latinoamericanas, y otras maniobras ilegitimas, cuya discriminaci6n y registros resultan casi impo
sibles desde el punto de vista tdcnico. 

Finalmente, en el endeudamiento se incluye el factorde la fuga masiva de capitales, por un monto aproximadode 150.000 millones de d6ares, depositados en bancos estadounidenses por latinoamericanos poseedores de capitallfquido. que compran d6lares ante ]a perspectiva de las devaluaciones que contribuyen asf a desencadenar. Los gobiernos se han endeudado para el pago de intereses mientras los d6lares logrados son adquiridos por especuladores
de todo tipo y tamafio que los sacan del pafs. 

La dificultad creciente de pagar capital e incluso intereses se enfrenta a una cuasi-demencial inflexibilidad de losbancos y gobiernos acreedores. Las interininables rcnegociaciones y las frecuentes moratorias se traducen en sobretasas de intereses y pago de comisiones adicionales; en eldescrOdito de los gobiernos y parses latinoamericanos; enlas exigencias del FMI y el Banco Mundial y por los bancos
privados acreedores, de reajustes 
en las polfticas econ6mico-sociales que generan o refuerzan ]a crisis y los efectosrecesivo, en 
 Ia erosi6n y p6rdida de soberania sustantiva.
Todo ello tieivde a desembocar, inis tarde o niis temprano,en una suspensl6n de pagos crecientemente generalizada.Desde ahora, la cri~ir apunta a una panoplia de consecuencias. La baja de ]a inve,-i6n productiva, de los ingresos ygastos del Estado y de suIs 'unciones como rector, promotor y garante del mero crecimiento y, eventualmente, del 
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desarrollo, agravarAi cada vez nids el estancamiento y la re
gresi6n; el desempleo; la generaci6n explosiva e irreversi
ble de la poblaci6n redundante; la caida dristica de los ni
veles de empleo, ingreso, consumo, bienestar de mayorias. 
Una de las implicaciones de este proceso merece una espe
cial consideraci6n. 

Nueva divisi6n mundial del trabajo y crecimiento neo
capita lista-perif6rico se identifican con un proceso/sistema 
que vuelve a un segmento creciente de los recursos huma
nos, incluso altamente capacitados, cada vez menos utiliza
bles en papeles significativos. Una parte cada vez mayor de 
la poblaci6n tiende a convertirse en redundante permanen
temente y, por lo tanto, potencialmente ingobernable y 
subversiva. El camino/estilo aplicado, y su peculiar racio
nalidad socioecon6mica, tienden a producir en America La
tina una creciente subclase (eo no-clase?) de parias, no al
canzables por los controles, incentivos y penalidades nor
males del orden establecido; una masa de habitantes poco 
o nada ciudadanos, desviantes, susceptibles de generar o 
alimentar una "patologfa social" que se manifestaria en 
cualquier momento como descomposici6n ideol6gica y 
subversi6n polftica. Para grupos dominantes e institucio
nes de control y represi6n, se elabora y adopta la imagen 
de una oferta ilimitada de poblaci6n excedente y de masas 
de individuos inasimilables y disruptivos, indeseables y gas
tables, condenados al sufrimiento pasivo de situaciones de 
dominaci6n y explotaci6n totales. Se van creando asi con
diciones sociopolfticas y justificativos ideol6gicos, personal
capacitado y predispuesto, instrumental refinado y eficaz, 
de una violencia destinada a reprimir a ia poblaci6n super
flua, o a suprimirla, por Estados y gobiernos de diferentes 
tipos. La gama de peligros para ]a vigencia y avance de la 
democracia y de sus formas constitucionales y juridicas 
abarca ya en Am6rica Latina, desde una extrema izquierda
"campucheana" al estilo Sendero Luminoso, pasando por 
un nacional-populismo bajo el liderazgo carismnitico de una 
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figura y un equipo "ayatolizante", hasta un rdgimen de ex
trema derecha que mantenga o repita en condiciones agra
vadas el precedente del Cono Sur, con mis fucrtes compo
nentes nacional-socialistas que sus antecesores de Argenti
na, Brasil y Uruguay. Conviene recapitular la importancia 
de este iltimo fen6meno, coino el nmis grave y siemnpre 
amenazante atentado a las perspectivas del desarrollo de
mocritico en Amdrica Latina. 27 

E. EL NEOFASCISMO 

Los regfmenes recientemente desplazados del gobier
no en Argentina, Uruguay y Brasil constituyen en mi opi
ni6n un fen6meno de neofascismo sui-generis. Este es con
ceptualizable y caracterizable y se manifiesta y realiza co
mo tal, menos por sus formas externas que por su conteni
do y significado, sus mitodos y su estilo, con los siguientes 
rasgos definitorios. 18 

a) En su g~nesis e implantaci6n, el regimen se presen
ta como soluci6n fimal para las contradicciones entre las 
exigencias del neocapitalismo-perifdrico y la crisis de la he
gemonfa, para la detenci6n de ]a entropia y el desarrollo 
de las posibilidades del sistema, mediante el ajuste violento 
de lo social y lo polftico-ideol6g.;co al tipo de economfa y 
de dominaci6n que se busca. La experiencia se funda en 
un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas contra un go
bierno mdis o menos civil. 

b) En cuanto al sistema de alianzas y los mecanismos 
de legitimaci6n, la hegemon'a es asumida esencialmente 
por las fuerzas armadas, en alianza con una nueva dlite oli

27. Ver M. Kaplan, "dHacia un fascismo... ?", Op. cit. 

28. Ver Ops. cits., nota 18. 
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gfirquica y empresas transnacionales, y en alianza secunda
ria con sectores de la tecnoburocracia civil, estratos de ]a 
clase media y de la burocracia sindical. A ello se agrega 
una cadena de complicidades descendentes, activas y pasi
vas, por parte de sectores considerables de la poblaci6n. 

Este neofascismo sui generis del Cono Sur no puede 
ni debe reproducir todos y cada uno de los rasgos, secuen
cias y resultados del fascismo europeo. El primero es fen6
meno en sus conienzos, subdesarrollado y dependiente, 
distinguido por el carficter desigual y combinado de sus 
caracterfsticas, articulaciones y procesos. Al papel promo
tor y usufructuario del gran capital en el fascismo europeo, 
corresponde en Am6rica Latina la alianza entre fuerzas ar
madas, nueva 6lite oligdirquica y transnacionales en y para 
la implantaci6n y avance del neocapitalismo perif~rico. 
Las fuerzas armadas son hostiles a la participaci6n poliftica 
de la poblaci6n, aun en condiciones de control autoritario 
y manipulaci6n vertical, y asurnen la funci6n de partido 
Onico. Al partido militarizado del fascismo europeo co
rresponde el politico armado, el militarismo politizado y 
de hecho partidista del fascismo latinoamericano. 

El neofascismo renuncia a priori a ]a legitimaci6n de
mocrtitico-liberal. Se autolegitima por la propia fuerza; 
por el 6xito de la reprcsi6n; por la misi6n hist6rica que pre
tende asumir; por una ideologfa desarrollista y cientificista
tacnoburocrtica. No se excluye la posibilidad de que el 
neofascismo pueda Ilegar a disponer de considerables bases 
sociales y de otras formas de legitimaci6n (v.gr. de corte 
nacional-socialista). 

c) El Estado es reestructurado y reorientado en su 
aparato, en su personal, en sus funciones y modos de ope
rar. Aqu61 se autoproclama como actor supremo de ]a so
ciedad, que asume unrattoritarismo represivo Ilevado al ex
tremo, para defender el sistema contra enemigos internos y 
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externos, y garantizar la unidad y el orden como precondi
ciones del crecimiento. la grandeza. el bienestar naciona
les. Determinados correlativanicntc como peligrosos, se 
niega todo lo que sea pluralismo, participaci6n, moviliza
ci6n, y se apunta la extirpaci6n Lie la instancia politica. 

d ) El neofascismo usa en grado sin precedentes las 
formas simb6licas del poder, las tt cnicas y aparatos de in
formaci6n y comunicaci6n ie niasas, de control social. 
Con ello se busca el bloquco de la racionalidad y la con
ciencia sociales y politicas; la dcscalificaci6n de oposicio
nes y alternativas, la generalizaci6n del conformismo y ]a
sumisi6n, la apatia y la evasi6n; el encuadre y la atoniza
ci6n, la subordinaci6n e impotencia ie la sociedad civil. 

e) La militarizaci6n del poder se entrelaza con la uni
versalizaci6n de la represi6n. Fuerzas armadas, politizadas 
y autonomizadas -con las cuales converge y se entrelaza ]a
tecnoburocracia civil- asumen un papel de liderazgo supre
nio y de agencia integradora de la sociedad; le imponen 
una disciplina militar; convierten Ia violencia en Ia soluci6n 
pra todo problema. La represi6n se universaliza en sus 
objctivos, en sus destinatarios y formas, en stis niveles y 
aspectos. Sus medios aumentan en nhrnero, refinamiento, 
intensidad y eficacia. Se rompe mnids a~in el equilibrio entre 
]a represi6n estatal y paraestatal y la capacidad defensiva y
ofensiva de grupos e instituciones de ]a sociedad civil. Se 
obstaculizan y se destruyen las organizaciones y movimien
tos, los procesos de concientizaci6n y movilizaci6n de los 
sectores populares; se refuerza ]a despolitizaci6n, el con
formismo y la apatfa. 

El neofascismo presupone el neocapitalismo y la in
serci6n subordinada en la nueva divisi6n mundial del traba
jo; y, hasta cierto punto, el sometimiento a ]a hegemonfa 
norteamericana en un sistema internacional bipolarizado. 
La c(pula militar se entrelaza con el proyecto de crecimien
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to neocapitalista periftrico, y con los grupos que se identi
fican con aqu61 y al cual usufructflan; los favorece en su 
iniplantaci6n, en so progreso, en el goce nionopolista de 
sus beneficios. Al mismo tiempo, la alta dirigencia militar 
en posici6n hegeni6nica, se autolegitima con el crecimien
to discutible y la prosperidad transitoria, lo usa, lo mismo 
que a la ,Iite oligzirqUica, a las transnacionales, a los direc
tivos politicos y militares de los Estados Unidos: poede a 
veces postergar o afectar los intereses de Unas y otros para 
privilegiar los propios y los de su proyecto especifico. La 
politica econ6niica sirve a los jerarcas inilitares para LoI
binar la creaci6n de condicioncs de 6xito de so proyecto 
polftico-estrattgico, y el disfruc de on saqueo econ61nico 
sin precedentes del respectivo pais: para Una fantistica 
operaci6n de acumulaci6n privada, compartida en sus be
neficios por la oligarqua financiera transnacionalizada, las 
empresas extranjeras y, durante un tiempo, una parte in
portante de la clase media: para crear la cadena descenden
te de conplicidades activas y pasivas. 

El rdgimen tiene, adeniis, instrUmentos y mecanismos 
inherentes de auto-preservaci6n y de auto-refuerzo." 9 

Finalnente, este tipo Lie rgimen presenta el paso de 
un umbral hacia la posibilidad de un sisterna de dornina
ci6n total por el terror sin lfinites. Ello es expresi6n de 
tendencias generales profundas y a largo plazo, en lo eco
n6nico, demogrdfico, social, cultural, ideol6gico, politico 
y militar, asi corno de la soperaci6n o destrucci6n de barre
ras psicol6gicas, 6ticas, institocionales y juridicas; todo en 
un contexto hist6rico mUndial de crisis gigantescas y de 
consecuencias aplastantes: guerras mundiales y civiles, revo
luciones, catistrofes econ6micas, creaci6n de poblaciones 
redundantes y subclases o no-clases de parias. El siglo XX 

29. Ver M. Kaplan, "Militarismo, armamentismo, dependencia: El caso de 
Amirica Latina", Amirica Latina, No. 11, Mosc6l, Academia de Cien
cias de la URSS, Instituto de Amirica Latina. 
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ha sido cada vez mis la epoca de la ruptura casi absoluta 
dCI Cquilibrio en las relaciones cntre Estado y soCiedad ci
vil, entre gobernantes y gobernados; el potier creciente
men te aplastanl e dli istado, Cl poder cjecuLItivo y la domi
',ci6n h urocratiCa. A ello se agrega hi lisponib i lidad ma

yor. V liauIIento dcl peso CuantiIatiVo y clIalitatiVo de bu
rocracias nilitarcs, p licialCs y civiles. ,a pacitadas y disci
plinadaN ei y para hi organizaci6n, la acci6n y el control 
soc ;Acs. en y para el Liso sistenuitiico V elic.iz de las teeno
log iis tic iniorniaci6n y de violencia cada vez ilis sofistica
das. IEste peso incrementado de o burocritico provee o re
fuerza l ap itiiUd y lh proclividad para la frialdad deshuma
nizada del personal militar-policiaco y civil implicado o 
responsahlc directa o indirectanente e ctlcanto al examien 
y diagnost iCo Lie los problemas de la subversi6n. su repre
sin, as soLuCioncs q 1C proponen y sLi ejecuid6n. I-110 in
cliVe lh ca pacidad para una racionalidad demencial en el 
clculio ict6dico de los icdios adecuad os jara los fines 
atoleterminados, descartanido toda consideraci6n legal 
y Ltica. 

Militares, policias. civiles de diferentus extracciones 
socioideol6gicas y polfticas, y de disdintas especializacio
ties, pero que comparten Lin entrenamiento o una proclivi
dad para la violencia irrestricta, pueden inspirarse ademfis 
en li I Lultiplicidad de ejemplos internacionales que la his
toria contemponinea proporciona. Esta provce las inlige
nes de la oferta iliniitada de poblaciones excedentes e indi-
VidLuos indeseables o gastables, vfctinias pasivas de la domi
nacion y explotacion totales, y de su exterminio adminis
trativainente orgianizado por Estados y gobiernos de todo 
tipo (capitalistas o socialistas, desarrollados o atrasados). 
Este rico dep6sito hist6rico mundial de experiencia, de 
"saber quC" y "saber c6mo", alimenta una ideologia jus
tificatoria de tipo neo-fascista "criollo", preconstituida 
pero adoptada y elaborada segfin los actores y las condi
ciones locales, y de la cua! la "doctrina de la Seguridad Na
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cional" es importante componente pero no verdadero equi
valente o sustituto. 30 

Las fuerzas armadas disponen asf de una visi6n y de 
un discurso que justifica la propia hegemonfa, la cruzada 
sin restricciones ni plazos, la permanencia indefinida en el 
poder y su uso y disfrute irrestrictos, la apropiaci6n de una 
parte incalculable en el reparto desenfrenado del ingreso y 
la riqueza nacionales y, correlativamente, la responsabili
dad tambi6n diffcilmente evaluable en la contracci6n de la 
deuda externa alucinante. Para los miembros de las fuer
zas armadas y policiales implicadas en la represi6n y en el 
exterminio cuasi-genocida (Argentina, Centroam6rica), se 
vuelve posible ]a realizaci6n de suefios y fantasias de des
tructividad y saqueo. Se dispone de razones y coyunturas 
para instituir y cumplir programas de exterminio contra 
grupos considerados superfluos, indeseables o peligrosos. 
Se puede visualizar el propio pueblo, especialmente a los 
j6venes, como material gastable en conflictos internos 
(para la Argentina ]a Ilamada "Guerra Sucia") o internacic
nales (Ilegada al borde de la guerra entre Argentina y Chile, 
Malvinas). 31 

La universalizaci6n de la represi6n y su caricter deli
beradamente demencial y arbitrariamente irrestricto, se 
perfila a partir y a trav6s de sus supuestos y intodos. An
te todo, se requiere una definici6n legal burocrtitica, de in
terpretaci6n extensible a voluntad y capricho hasta el infi
nito de una o varias categorias/imigenes de enemigos inter

30. 	 Ver M. Kaplan, "Argentina: De ladictadura a lademocracia", Cuader
nos Arnericanos, Mxico, Afio XLIV, No. 4, julio-agosto 1985; Nunca 
Ms, - Informe de laComisi6n Nacional sobre laDesaparici6n de Perso
nas, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1984. 

31. 	 M. Kaplan, "La Guerra de las Malvinas - Aspectos politicos y juridi
cos", Bolettn Mexicano de Derecbo Comparado, Mixico, Instituto de 
Investigaciones Juridicas/UNAM, Nueva Serie, Afio XVII, enero-abril 
1984, No. 49; M. Kaplan, "La Encrucijada de las Malvinas", Le Monde 
Diplomatique en Espafiol, Mixico, mayo 1982. 
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nos/externos, como vfctirnas potenciales pero disponibles 
para su actualizaci6n en cualquier mornento y circunstan
cia. Aqullos se ordenan en un eje identificado con la ca
tegorfa universalizable al infinito, susceptible de una am
plia divcrsificaci6n de encarnaciones concretas: el SUB-
VERSIVO. La funci6n de esa categorfa es ]a privaci6n 
de identidad humana a toda persomi incluida en ella, la 
asignaci6n de una identidad parantropoide, (en la expresi6n 
de Richard L. Rubenstein), sublhumana. Ello elimina a su 
respecto cualquier traba de tipo social, politico, juridico o 
6tico; lo priva completamente de sus derechos individuales 
y ciudadanos y de sus propiedades personales, prepara la 
posibilidad de su eliminaci6n psicol6gica y fisica. 

Se procede a una identificaci6n universal tan arbitra
ria como extensible at infinito, de las diferentes categorias 
definidas conlo superfluas (en lo econ6mico, lo social, lo 
tnico, to ideol6gico, to psicol6gico, lo politico), de los in

dividuos y grupos que no se conforian ni se someten, quC 
protestan y resisten, con la categorfa ontol6gica del sub
versivo. Sobre todas sus encarnaciones inapelablemente 
asignadas se puede ejercer el terror sin limites, conio parte 
de la preparaci6n para los avances de la supremacia absolo
ta del Estado y dl neocapitalismo perifrico, para la acep
tacifn incondicional de sus peores efectos directos o indi
rectos, sus costos, alineaciones y destrucciones. El recurso 
prioritario al terror desdefia los Csfuerzos y 6xitos por hi 
persuaci6n y ]a todo cdlculorecompensa, praginitico para
tin tratamiento m/ninimaiente hunimano de las victinias. Se 
tiende a eliminar toda implicaci6n humana entre domina
dores y dominados, explotadores y explotados, opresores y 
hunmillados y ofendidos, en todos los aspectos y niveles de 
]a vida socioecon6mica y polftica de lia existencia cotidia
na. La mayorfa de las personas deben convertirse en cosas, 
instrumentos pasivos que respondan a la voluntad de los 
amos, silbditos sin libertad inipredecible de acci6n, con 
respuesta autonidticamente asegurada de toda orden de la 
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autoridad. Los instrumentos y mecanismos de. la deten
ci6n, el encarcelamiento clandestino, la desaparici6n homi
cida, son altamente significativos al respevto. 

Cada vez es mis evidente que este ensayo general de 
genocidio crecientemente extensible para un proyecto de 
dominaci6n total en primer despliegue no hubiera podido 
cumplirse en plenitud sin una red de complicidades direc
tas e indirectas, activas y pasivas. A las ya mencionadas, 
cabe agregar las de la Ilesia; la justicia; la prensa; otras 
organizaciones e instituciones sociales y polfticas; las uni
versidades piblicas y privadas puestas bajo la bota; dirigen
tes e ide6logos de diferentes tendencias polifticas (conser
vadurismo tradicional, neofascismo, desarrollismo), tecno
burocracias pr'blicas y privadas; cientificos sociales dedica
dos a encubrir, bajo las apariencias del anilisis objetivo, 
operaciones de legitimaci6n oblicua de los regimenes en 
cuesti6n. Ello contribuye a explicar que la reconquista del 
rtgimen democritico haya resultado mis de los impactos 
del fracaso en el proyecto de crecimiento econ6mico cuan
do el mismo comienza a golpear tambi6n sectores privile
giados de las clases altas, medias y populares, de la crisis 
econ6mica mundial y, en cl caso argentino, de la derrota 
militar, que de convulsiones y resistencias, movilizaciones 
y proyectos de la sociedad civil. 

Multiplicaci6n de poblaci6n redundante, de conflic
tos sociales y crisis polfticas. a que ya se hizo referencia, 
proclividad al autoritarismo y a los regimenes neo-fascistas, 
inciden directa o indirectamente en las relaciones intralati
noamericanas y en la cooperaci6n y la integraci6n regiona
les. Aquellos fen6menos y tcndencias parecen poco com
patibles con: ]a democratizaci6n, el gobierno civil, el Esta
do de Derecho; el cierre del paso a la siempre posible recaf
da en una n-ilitarizaci6n del sistema politico y de ia socie
dad civil: el intervencionismo rector del Estado y sus capa
cidades de independencia y autodeterminaci6n nacionales; 
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]a continuidad del crecimiento y el desarrollo integral; la
cooperaci6n e integraci6n latinoamericanas y el refuerzo
de las relaciones Sur-Sur; la multilaterizaci6n de las rela
ciones econ6micas internacionales; ]a reducci6n o supresi6n
del militarismo y el armamentismo, de guerras civiles y
conflictos internacionales que entrelazan las confrontacio
nes Norte-Sur y Este-Oeste; la buena voluntad y flexibi
lidad del Norte para aceptar la interdependencia positi
va y ]a cooperaci6n mundial. Esta 6ltima dimensi6n en
particular merece consideraci6n, por arrojar luces adicio
nales sobre el balance y las perspectivas de ]a integraci6n 
latinoanitiicana. 

F. DILEMAS DEL DIA LOGO NOR TE-SUR 

Los avances significativos pero insuficientes de ]a inte
graci6n latinoamericana coexisten con ]a realidad del estan
camiento y ]a regresi6n en aqu6lla y en Ios desarrollos na
cionales, y con el agravamiento de ]a crisis. Ello tiene que
ver, no s6lo con los caracteres intrfnsecos de ]a integraci6n
latinoamericana, sino tambin con las relaciones Norte-Sur, 
en las cuales aqudl1a se subsume, ejemplifica y esclarece 
adicionalmente. 

Pese a que el Diilogo Norte-Sur ha implicado un cier
to reconocimiento del segundo por el primero 
como inter
iocutor, sUs progresos han sido limitados; debates y deci
siones se estancaron; reclamaciones y propuestas fueron 
desatendidas; los acuerdos resultaron insuficientes o frigi
les. Fen6meno multidimensional y complejo, el Dilogo
Norte-Sur y los dilemas que enfrenta, tienen dimenuna 
si6n polftica a considerar para el diagn6stico y las alterna
tivas superadoras. 32 

32. Ver M. Kaplan, Dilemas del Didlogo Norte Sur, Cuaderno de Pensamien. 
to Universitario, UNAM, Centro de Estudios sobre la Universidad, febrero 1982; M. Kaplan, "El petr6leo en el diilogo Norte-Sur", Comercio y Desarrollo, MWxico, Afio V, Vol. 1., No. 21, enero-marzo 1982. 
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Los parses latinoamericanos participan en el diflogo 
con el Norte sobre la base y en el marco de tres 6rdenes de 
supuestos y condiciones que ya se mencion6: alto grado 
de concentraci6n del poder mundial; nueva divisi6n mun
dial del trabajo; camino/estilo de'crecirniento neocapitalis
ta perif6rico. Las reivindicaciones de los parses del Sur so
bre un nuevo y nmejor trato por las potencias del Norte y 
sobre otro orden mundial, se concentraron en las cuestio
nes del comercio de rnaterias primas, minerales, energdti
cos y manufacturas, y en los t6rminos del intercambio, del 
financiainiento pfiblico y privado, del control de inversio
nes extranjeras (especialmente las transnacionales); del sis
tema monetario internacional; de la avuda externa; de ]a 
transferencia de tecnologfa; y ahora las agravadas caracte
rfsticas del endeudamiento. Ami6rica Latina y el Sur han 
bregado, tambi~n por los cambios en las instituciones inter
nacionales, como parte de tin proceso de redistribuci6n del 
poder mundial en Lin sentido mzis deniocritico y equitativo 
para el "Tercer Mundo" (Carta de I)erechos y Deberes 
Econ6micos de los Estados. SELA, manteniniento de la 
paz en la regi6n). El balance y perspectivas de este difilogo 
requieren la delimitaci6n de las responsabilidades de am
bas partes. 

El estancamiento y la frustraci6n es ante todo impu
table a las actitudes y comportamientos de los paises del 
Norte. Los paises industrializados de ecanonifa de merca
do son tin bloque de asociados-rivales, en el cual ]a supre
macfa corresponde a los Estados Unidos, el Jap6n y a la 
Alemania Federal, y el papel de socios menores en retroce
so a Gran Bretafla, Francia y otros. Los tine una s6lida 
alianza para contener al "Tercer Mundo" y prest- var el 
orden internacional tal como es. El Norte actfia freilte ai 
Sur a partir y a trav6s de la concertaci6n previa y de una 
red de organizaciones, acuerdos y aparatos (OCDE, Co
misi6n Trilateral y similares), incluso las instituciones y re
glamentaciones del sistema financiero y inercantil interna
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cional (FMI, Banco Mundial, GATT). Estas fueron esta
blecidas cuando la mayoria del Stir estaba an colofiizado 
en mayor o menor grado por el Norte, y sirven todavia pa
ra imponer decisiones y promover procesos socioecon6mi
co-politicos que mantienen y refuerzan ]a desigual distri
buci6n global de poder y riqueza. 

Las potencias del Norte disponen de poderes y privi
legios a los que no quieren renunciar ni reducir; son reacias 
a las actitudes y conductas flexibles, a los debates abiertos, 
a la discusi6n y aceptaci6n de respuestas racionales. Sus 
politicas hacia Latinoarnlrica y el Stir enfatizan indis la 
continuidad que el canibio. y privilegian las reformas gra
duales qCue fortalecen la actual institucionalidad mundial. 
En el nmbito y bajo el control de las instituciones que do
mina. el Norte aplica una estrategia gradualista y disociado
ra. Ella busca imponer un enfoque que aborda los asuntos 
en discusi6n uno por uno, desde Lin ingulo tt6cnico-funcio
nal, y con propuestas parciales del mismo tipo para proble
mas que son econ6mico-sociales y politicos y estrechamen
te entrelazados. El debate despolitizado y est~ril substitu
ye las respuestas reales para las soluciones constructivas 
por proniesas infladas y acciones opuestas. 

La crisis, el bajo crecimiento, los ajustes de los paises
desarrollados. reducen la demanda dc los bienes que los 
pafses latinoamericanos exportan y su poder de negocia
ci6n, debilitan nijs ain los mecanismos de cooperaci6n y 
transferencia de recursos. El Norte traslada el impacto de 
la crisis. el costo dcl reajustC inmediato y de la mutaci6n 
tecnol6gico-productiva en marcha a largo plazo, a los paf
ses dl Stir: eipeora su crisis, su atraso y Su dependencia 
(mis endeudamiento. nienos financiamiento). El agrava
miento de las tensiones y conflictos entre Este y Oeste se 
entrelaza con las quC se dan entre Norte y Sur y, con ello, 
se refuerza el estancamiento de las negociaciones globales, 
su manteninfiento con alcances cada vcz mis limitados y 
simlo para los problemas miis explosivos en el corto plazo. 
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El bloque de resistencia de los paises industrializados 
del Norte y su sabotaje de las negociaciones se refuerzan 
tambi~n por el uso de instrumentos de intervenci6n y con
trol de Am6rica Latina y el Sur: presi6n econ6mica, pene
traci6n cultural, manipulaci6n ideol6gica, injerencia polfti
ca, supervisi6n policfaca, desestabilizaci6n institucional, 
agresi6n militar (directa o mediatizada). 

Diversas operaciones de cooptaci6n e integraci6n di
ferenciada otorgan ventajas especiales a pafses menos des
favorecidos en Am6rica Latina y el Sur, como beneficiarios 
de un status de aliado en prioridad, de interlocutor privile
giado, de Estado-pro-c6nsul o gendarme regional. Se tole
ran o promueven antagonismos y enfrentamientos entre 
pafses del Sur con voluntad de potencia, suefios imperiales 
o de hegemonfa regional e intenciones de canalizar hacia 
afuera conflictos internos. 

El Este, los parses de r6gimen posrrevolucionario y 
economfa estatizada y centralmente planificada, se caracte
rizan por el bajo perfil o la ausencia de hecho en las nego
ciaciones globales entre el Norte X'Am6rica Latina y el Sur. 
Aqu6llos se abstienen, no presentan iniciativas concretas, 
asumen una baja participaci6n, aduciendo su falta de res
ponsabilidad en la situaci6n de los paises latinoamericanos 
y sureflos. Si apoyan formalmente algunas posiciones de 
pa.ses tercermundistas, no toman muy en cuenta sus de
mandas ni se sienten obligados a contribuciones propias 
para medidas efectivas que modifiquen la situaci6n de los 
paises en desarroi.' En sentido similar operan las recien
tes tendencias a la integraci6n parcial de algunos paises del 
Este en la nueva divisi6n mundial del trabajo. 

A la contrap ,ici6n originaria entre una divisi6n inter
nacional capitalista del trabajo y otra socialista, han ido 
sucediendo en los filtimos aflos fen6menos de acercamien
to y entrelazamiento entre ambos bloques y ambas divisio
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nes del trabajo. Ello se ha nanifestado ante todo bajo ]a
forn1a de una red de intercambios conlerciales y coopera
clones industriales (subcontrataci6n, acuerdos de conpen
saci6n y de coproducci6n a realizarse en pafses del COME-
CON). Se ha reforzado la participaci6n de paises de Euro
pa Oriental en la divisi6n internacional capitalista del tra
bajo, incuso su papel de relevo o intermediaci6n respecto 
a los paises del "Tercer Mundo". La estructura de inter
cambios coierciales entre el Este y el Sur tiende a aproxi
marse a la de los intercanibios Oeste-Sur. La creciente 
multilatcralizaci6n de las relaciones Este-Sur y su inserci6n 
en la divisi6n internacional capitalista del trabajo, contri
buyen Al d6ficit, 1a deuda y ]a dependencia de los parses en 
desarrollo. Acuerdos de cooperaci6n Este-Oeste con el 
"Tercer Mundo", a travts de modalidades de cooperaci6n
industrial tripartita, operan una divisi6n de tareas entre el 
Oeste y el Este, a expensas'de los pafses receptores del Sur.3 3 

La falta de voluntad polftica del Norte para el avance 
de las negociaciones globales tanipoco es compensada por
la energfa y 1a decisi6n polfticas de Anirica Latina y el
Sur. ni por el deseo de reforzar su capacidad negociadora.
Anidrica Latina y el Sur son responsables, y sufren las con
secuencias. de la insuficiente profundizaci6n de sus diver
gencias con el Norte; de las disparidades y contradicciones 
entre los Estados que componen una y otro; de su insufi
ciencia de cartas negociables y su carencia de credibilidad 
en cuanto a su capacidad para las acciones contrarrestan
tes y de represalia respecto al Norte, asf como de verdade
ras alternativas. 

33. 	 Ver Charles Levinson, Vodka-Cola - La oculta complicidad entre los

mundos capitalista y comunista, Arcos Vergara, Barcelona, 1979; Marie Lavigne, Les relations conomiques Est-Ouest, Presses Universitai
res de France, Paris, 1979; Anita Tiraspolsky, "Les relations iconomi
ques entre les pays socialistes europiens du CAEM er les pays du Tiers-Monde: Un tournant dans la politique d'aide iconomique?", Le Courrier
des Pays de l'Est, No. 236, Janvier 1980; Paris; Francois Geze et Patrick
Gutman, "Les liens iconomiques entre l'Est et l'Ouest sont-ils irreversi
bles?", Le Monde Diplomatique,Paris, Mai 1980. 
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El intento de programa de Am6rica Latina y del Sur 
es justificado pero insuficiente; en muchos aspectos, con
traproducente o negativo. Se impugnan algunas modalida
des de funcionamiento del actual orden intermacional, no 
sus datos fundamentales como sistema de doininaci6n y 
explotaci6n. Los males y los remedios se presentan en 
t6rminos exclusivamiente internacionales. Por un lado, se 
lamenta la insuficiente integraci6n de los paises en desa
rrollo a los circuitos econ6mico-financicros y a los centros 
capitalistas dominantcs. Por otro lado, se reclania el me
joramiento de los logros de divisas. del acceso al financia
miento, y cl au1.ento de la capacidad de compra de bienes 
y servicios y de tecnologfa de las naciones avanzadas, que 
permitan segUir adelante con un modelo de crecimiento 
ncocapitalista-periftrico y con la integraci6n a la nueva di
visi6n mundial del trabajo. Esta perspectiva internaciona
lizante contribuyc a la reproducci6n de las condiciones (ie 
debilidad estructural dcl Sur en sus negociaciones con el 
Norte. Induce ademis, en las dlites dirigentes y en las ma
yorfas nacionalcs dc Amnirica Latina y el Sur, el desinterns 
y la desmovilizaci6n respecto a todo lo que sea bcsqueda y 
realizacidn de soluciones. logro de recursos y cumplimien
to de esferzos de tipo interno (actuales y potenciales), pa
ra reducir o suprimir el atraso y la subordinaci6n. Esta ex
trema perspectiva internacionalizante va curiosamente liga
da con una subestimaci6n de lo que la Tercera Revoloci6n 
Tecnol6gica e Industrial implica para Anitrica Latina y el 
Sur, a la vez conio amenazas y promesas. 

La Tercera Revoluci6n Tecnol6gica e Industrial se 
identifica con un conjunto de innovaciones tecnol6gicas y 
de investigaciones cientificas, ya en pleno despliegue y vi
gcncia, sobre todo en los campos de Ia rob6tica, la micro
clcctr6nica. la biogen6tica, los materiales nuevos. Sus apli
caciones sc cstdin dando ya en la agricultura, ia industria, la 
producci6n de alimentos, el autom6vil, las industrias texti
les y del vestido, el calzado, ia imprenta, los servicios, la 
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administraci6n: y tanto en el sector privado como en el p6
blico. La Tercera Revoluci6n ha comenzado a producir
transformaciones fundamentales en las condiciones y las 
posibilidades socioecon61nicas, culturales y polfticas de la 
humanidad. Ello se manifiesta especialmente en los secto
res productivos: las condiciones de trabajo e ingreso, con
sumo y vida cotidiana; posiciones y funciones de clases y 
grupos, de organizaciones e instituciones; formas, conteni
dos y alcances de la participaci6n econ6nijca, social, cultu
ral y politica; hegemnonfas por paises y regiones; distribu
ci6n de recursos, frutos y beneficios. Manifestaciones es
pecfficas son: ]a disputa por la hegemonfa entre Estados 
Unidos y Jap6n; la prdida de posiciones relativas de los 
pa/ses europeos; el desaffo para los paises latinoamerica
nos, 	irds al.i del endeudarniento y la crisis, en cuanto a su 
papel, su futuro, su existencia misma. La casi totalidad de 
los gobiernos, clases y grupos de Arn6rica Latina se preocu
pan sobre c6mo incorporarse m~s y mejor a la NDMT im
pulsada y controlada desde los grandes centros de poder
mundial. y para lo cual pueden ya estar Ilegando tarde. El 
verdadero desaffo, la Ilarnada del destino, gira alrededor 
de la capacidad de decisi6n aut6noma sobre la orientaci6n 
y las niodalidades de uso, de sus recursos e inversiones, en 
qu6 sectores, con prioridad a qu6 innovaciones tecnol6gi
cas e investigaciones cientificas, para contribuir a definir 
qud perfil y pape! tendrA cada pafs en los pr6ximos 100 
afios. Se requiere desde ya el impulso al pleno desarrollo 
de toda la capacidad y creatividad nacionales y regionales, 
para que los peligros de la Tercera Revoluci6n se reduzcan 
o neutralicen, y sus potencialidades progresivas se desplie
guen y aprovechen de modo ripido y pleno. En esta pers
pectiva, cooperaci6n e integraci6n latinoamericanas se 
vuelven prerrequisitos ineludibles para la supervivencia. 

34. 	 Sobre algunas de las implicaciones de la Tercera Revoluci6n Cientifica 
y Tecnol6gica, ver: F. Gros/E. Jacob/P. Royer, Sciences de la vie et so
ciht - Rapport prisentS a M. le President de la Ripublique, Paris, La 
Documentation Francaise, 1979; Simon Nora/Alain Minc, Linformati

4 
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La limitada y falsa perspectiva internacionalizante a 
que hice referencia refleja ]a relativa comunidad de intere
ses entre dlites dirigentes y grupos dominantes de ]a mayorfa 
de los Estados y riaciones del Norte y de Aintica Latina, 
preocupados por la permanencia reajustada y funcionaliza
da de las actuales relaciones internacionales; y con aqulla, 
una complicidad tdcita en la oferta mutua de coartadas. 
En America Latina, ]a falta de reforma del orden interna
cional es presentada como Onica responsable de la inexis
tencia o de la insuficiencia del desarrollo interno. En el 
Norte. la crisis, la inflaci6n, el desempleo, son imputados 
a factores y agentes internacionales, como el alza del pe
tr6leo, los trabajadores innigrantes, la competencia de las 
manufacturas del "Tercer Mundo". La violencia del deba
te en foros internacionales opera coma descarga cattirtica. 
Los problemas amenazanltes para el equilibrio internacio
nal son privilegiados en las agendas de reuniones y debates. 
De ambos lados, 6lites dirigentes y grupos dominantes 
piensan y actiian cono si ]a situaci6n fuera "desesperada 
pero no critica". 

Tal como ya se dijo, la extrerna diversidad de los comi
ponentes de Aminrica Latina (y del Sur), -en desarrollo, 
estrategias, regimenes polfticos-; las luchas intestinas y 
los enfrentamientos inteinacionales; las diferencias de apre
ciaciones y reacciones sobre el orden internacional: todo 
contribuye a ]a divisi6n e inoperancia de aqu6lla. Las di
vergencias prevalecen sobre la comunidad de intereses, que 
no emerge ni se afirma con el vigor y ]a contin,;dad sufi
cientes para trascenderlas. Las insuficiencias de coopera
ci6n, de posici6n comfin, de capacidad colectiva para la 
negociaci6n, contribuyen desde el Sur a la resistencia del 
Norte, a su sabotaje de las negociaciones, a sus manipula
ciones divisionistas. 

sation de la socidti, Paris, La Documentatihn Francaise, Paris, 1978 
(hay edici6n en espafiol del Fondo de Cultura Econ6mica de Mixico); 
Bruno Lussato, Le difi ;nformatique, Paris, Fayard, 1981; Christopher 
Evans, The Micro-Millenium, F .w York, The Viking Press, 1979. 

81 



Poderosos datos internos contribuyen a la domina
ci6n y explotaci6n de Anirica Latina por el Norte. 
coincidencia entre 6lites y grupos se agrega 

A la 
el papel del

camino/estilo de crecimiento. Este especializa a los paises
latinoamericanos en producciones para la sustituci6n de
importaciones y para las exportaciones y por lo tanto para
]a integraci6n en ]a NDMT, para la dCpendencia financiera 
y tecnol6gica. El camino/estilo neocapitalista-perifrico
marginal destruye ramas y sectores de la economia, regio
nes, grupos mayoritarios, geneiando y reforzando tensio
nes y conflictos sociales y politicos, desestabilizando go
biernos democrtiticos, instaurando o manteniendo regfine
nes autoritarios o neofascistas, regimenes y gobiernos fri
giles e ineficaces, o decarentes legitimidad y consenso,
comprometidos con poiiticas regresivas, son incapaces de
adoptar y realizar estrategias de desarrollo interno y de 
cooperaci6n regional. 

Al instalarse, por mecanismos y procesos internos deautobloqueo, las condiciones de existencia y reproducci6n
ampliada del atraso y ]a dependencia en el siglo XXI, lamayonfa de los Estados y paises latinoamericanos no ad
quieren credibilitad frente a las potencias del Norte, en sus
dos sectores. El nirmero de cartas de negociaci6n de Am
rica Latina se reduce de partida, y tiende a disminuir an
 
mans, asi como su capacidad de uso e!'icaz de las que conser
va. La evidente falta de 
una seria y en~rgica voluntad de

cambio contribuye a 
 ]a vigencia del subdesarrollo y ]a su
bordinaci6n en 
aspectos cruciales, impidiendo asi a los Estados latinoamericanos la adopci6n de posturas y conduc
tas de endurecimiento y represalia en las negociaciones
el Norte. 

con 
Este no encuentra inters ni coacci6n suficientes 

para atender y satisfacer las principales reivindicaciones 
importantes de America Latina. La experiencia ha demos
ttado a los centros de poder del Norte que pueden recupe
rar alternativas y avances de Am6rica Latina, como ha ocu
rrido con muchas nacionalizaciones de empresas extranje
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ras, proyectos y aspectos de la integraci6n regional, crisis 
energdticas. 

IV. HACIA UNA ESTRATEGIA ALTERNATIVA 

El desarrollo y la integraci6n de Am6rica Latina no 
resultar, de la condescendencia de los centros de poder 
del Norte, de una persuasi6n en trminos de una racionali
dad abstracta ni de argurnentos morales o humanitarios, 
aunque tengan validez. Se necesitan negociacioncs politi
co-econ6micas serias, argumentos y posiciones convincen
tes y diffcilmente resistibles, alternativas de recambio, una 
gama de escenarios estrat~gicos. 

La organizaci6n de los Fstados y naciones de America 
Latina para adquirir voluntad de poder politico y capaci
dad de presi6n y negociaci6n, y para neutralizar y superar 
la falta de voluntad polftica del Norte, permitiria marchar 
hacia una redistribuci6n de fuerzas y al logro de grados su
periores de participaci6n equitativa en las relaciones e insti
tuciones internacionales. Para ello, se necesita la revisi6n 
critica de los datos fundamentales del sistema internacio
nal, la reducci6n o supresi6n de los datos internos a las so
ciedades latinoamericanas que permiten la dominaci6n y 
explotaci6n del Norte, el canbio de los modelos y polfti
cas de desarrollo, la superaci6n de las disparidades y con
tradicciones que dividen a los Estados de la regi6n. Se im
pone la triple revisi6n de los problemas del desarrollo na
cional, de la cooperaci6n regional y de las relaciones inter
nacionales. Desarrollo nacional, cooperaci6n e integraci6n 
regionales, avance y mejora del Diilogo Norte-Sur, se supo
nen, corresponden y refuerzan mutuamente. 

A. EL NIVEL NACIONAL 

La primera responsabilidad de los gobiernos y pueblos 
de America Latina y del Sur es demostrar la capacidad para 
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Ia generaci6n end6gena Lie sus recursos, !i planificacin
ad ecuada y la gesti6nl icaz de su econom(fa, la distribu
cion eq ii itativi de los r'rutos del desarrolle entre todos los 
inieilros prod tc liVos de hi sociedad. No se puCde resolver 
los problemas y conflictos ni superar las limitaciones y fa-
Has (ei orden mu dial. si no se discnian y aplican con txito 
soluciones .itsS y adecuadas para el atraso interno. El 
caihio progresivO del sisteima internacional en favor tie las 
mayorfas lUL ndialCs seri cada vez imis posiblC si 1in nl1ine
ro crecienc tie puello' y -st ados asunmen Ia opci6n en fa
vor del desarrollo endlogeno y ait ocentrltldo, y tIefine los 
Ca ini os y inelios para la autosuficiencia nacional y colec
tiva. Nada Sustanltivo ni duradero provendri Lesde a fuera 
titie no se haya inltentadO Lie modo serio y sistemitico 
desdLe adentro. A Ia inversa. nada valioso se lograrzi en 
las diiensiones regioniales y mundiales que no se vaya
intentando y reforzando al misino tiempo en las sociedades 
nacionales. 

Las opciones definitorias de Lin camino/estilo alterna
tiVo tie desarrollo, Lie sistMIa politico y tie Estado Deno
critico de Derecho, podrfan formularse de acuerdo a los si
guientes principios y lineanientos: 1s 

1. Prioridad a los intereses generales de la sociedad 
(y de la liumanidad) sobre grupos ininoritarios y 
tendenc;as particulares. 

2. Garantfas de continuidad del crecimiento cuanti
tativo, en cuanto a hi acuniulaci6n de capital y la 

35. 	 Ver M. Kaplan, Alodelos ,nundiales..., Up. cit.; M. Kaplan, "Planifica
ci6n y cambio social", en J.F. Ruiz Massicu/Diego Valad6s, Nuevo derecbo constitucional mexicano, M~xico, Editorial Porruia, 1983; J. Gracia
rena, "Poder y estilos de desarrollo. Una perspectiva heterodoxa", Revista de la CEP.I1., No. 1, primer semestre 1976;M. Wolfe, "Reiventan
do el desarrollo: Utopias de comit", y simienres de cambio reales", Revista de la CEPAL, No. 7, abril 1979; M. Wolfe, "El desarrollo esquivo
La bfsqueda de un enfoque unificado para el anilisis y la planificaci6n
del desarrollo", Revista de la CEPAL, No. 17, agosto 1982. 
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productividad, en arrnonizaci6n con objetivos de 
desarrollo integral (satisfacci6n de necesidades bi
sicas, increniento de la autonomifa y creatividad 
de los habitantes y de la sociedad, etc.). 

3. 	Recuperaci6n e incorporaci6n de los logros, pero 
superaci6n de los desequilibrios y liniites, de ]a fa
se de industrializaci6n sustitutiva de importacio
ties y para la exportaci6n. 

Creaci6n de condiciones para una industrializa
ci6n mis aut6noma, integrada y social, no confis
cada por fuerzas internacionales ni ininorias inter
nas, generadora de fuerzas necesarias para su avari
ce y funcionamiento en beneficio de las inayorias 
y de la sociedad nacional. 

4. 	Orientaci6n prioritaria lacia los mercados inter
nos y regionales, urbanos y rurales. 

Reorientaci6n de la producci6n hacia los puntos 
de estrangulamiento (bienes de capital, bienes-sa
lario, insurnos b.isicos, infraestructura econ6mica 
y social, capacitaci6n y especializaci6n). 

5. Redefinici6n de la jerarquia de necesidades socia
les y de las prioridades para su satisfacci6n. 

6. 	Revalorizaci6n de la sociedad y la poblaci6n ru
rales, a travds de polfticas coherentes de producti
vidad, producci6n, empleo, ingreso y bienestar. 

7. Prioridad de la acumulaci6n nacional, y definici6n 
de un papel subordinado y controlado para el 
aporte y la actividad de recursos externos, espe
cialmente ]a inversi6n privada extranjera. 
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8. 	Fortalecimiento mutuo de la acumulaci6n interna 
de capital y de los esfuerzos y logros aut6nomos 
en el dominio cientffico, tecnol6gico y cultural. 

9. Redefinici6n de los modos y prioridades del uso 
del excedente econ6mico, y garantias para su 
transforinaci6n en capital y su acumulaci6n efi
ciente, para la creaci6n de condiciones de repro
ducci6n ampliada del sistema nacional, y para el 
refuerzo de ]a soberanfa nacional y de la coope
raci6n regional e internacional. 

10. 	Dotaci6n de condiciones favorables al desarrollo 
aut6nomo y libremente creativo de la cultura, la 
ciencia y ]a tecnologfa. 

11. 	 Expansi6n y redistribuci6n progresiva del ingreso, 
en favor de grupos mayoritarios y regiones subor
dinadas y postergadas. 

12. 	Promoci6n del cambio social, sobre todo en cuan
to a: igualdad y justicia socioecon6micas: sacudi
miento de la apatia, la indiferencia, la falta de 
participaci6n de individuos y grupos; promoci6n 
de su apoyo y de su intervenci6n activa y directa 
en la economfa, la sociedad, la cultura y la polftica. 

13. 	Alianza real y operativa de grupos dinAmicos y
transformadores que constituyen la mayoria: traba
jadores urbanos, campesinos y asalariados rurales; 
intelectuales, profesionales, cientfficos, t6cnicos, 
artistas; empresas realmente nacionales; grupos

de regiones postergadas; militares que no se resig
nen a ser meros represores del cambio y gendar
mes de ocupaci6n de sus pueblos al servicio de in
tereses privilegiados y poderes fordineos; grupos
confesionales para los cuales ]a religi6n y la 6tica 
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se 	identifican con las exigencias de libertad,justi
cia 	e igualdad; la juventud, las mujeres, las mino
rias o mayorfas tnicas, vfctimas de discrimina
ciones seculares. 

14. 	Redefinici6n de las relaciones entre los compo
nentes de la alianza mayoritaria, y las 61ites diri
gentes, sobre todo en lo que se refiere a los apo
yos, los controles, los modos de reclutaniento y 
promoci6n, la representatividad, ]a legitimidad y 
el consenso. 

15. 	 Bisqueda y despliegue de mecanisnios y procesos 
de refuerzo de ]a articulaci6n interna y del consen
so nacional generalizado, a favor del desarrollo in
terno y de la autonomfa iznternacional, como base 
para un Estado representativo y dernocritico, 
consolidado y eficaz. 

16. 	Desarrollo total e integrado por un esquema tri
partito: Estado y sector pfiblico/sector social/sec
tor privado. 

El Estado asume un papel estrat~gico y rector, para 
la promoci6n y administraci6n de los intereses colectivos 
y el progreso nacional, a partir y a trav6s de una planifi
caci6n democritica. Ello requiere una redefinici6n de sus 
relaciones con los sectores social y privado; la justificaci6n 
del intervencionismo y la rectoria por los fines y por los 
resultados. 

Se trata de combinar la intervenci6n y ]a planificaci6n 
de un Estado fuerte en poderes, recursos y camnpos de ac
ci6n, econ6mica y socialmente eficaz, respetuoso de los de
rechos, libertades e iniciativas individuales, con el aumento 
de la participaci6n activa y directa de grupos, instituciones 
e individuos en y sobre el Estado, y en todos los imnbitos 
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de la exlstencia social y cotidiana, para recuperar ]a !iber
tad humana a trav~s de todos los aspectos y niveles, y no 
s6lo en lo meramente politico, asi como para promover la 
expansi6n racional de todas las potencialidades de las per
sonas, los grupos y la sociedad. Este camino/estilo de desa
rrollo implica y se identifica con un rescate y replanteo de 
la democracia en'varios niveles y sentidos qUe se presupo
nen y refuerzan mtLtuamcte. con una sociedad democriti
ca de plena participaci6n, y con un Nuevo Estado Demo
critico de Derecho. (La fundanentaci6n y caracterizaci6n 
de Cstas dimcnsiones la he intentado en otros textos, y ex
ceden los zimbitos del presente.) 

B. FL XII'EL REGIONAL 

En cl nivel iela cooperaci6n entre los parses de Am& 
rica Latina y el Caribe. y de ellos con los del Sur, se requie
re ]a cmergencia y el fortalcciniento de una aut6ntica coo
peracibn poli'tica, y por y para ello: 

a) 	 Esfuerzos y proccdimientos de reconciliaci6n de 
la diversidad de intereses y de soluci6n de diver
gencias, para decisiones, posiciones y actuaciones 
COMUneS. coIno bloque. 

b) 	 Posibilidades y mecanismos de soluci6n de dife
rencias cntre parses, en los espacios propios de 
Amrica Latina, sin interferencias externas de los 
centros hgerm6nicos dcl Norte, sobre todo las 
tendentes a dividir al Sur mediante estrategias y 
ticticas Lie clasificaci6n-d iferenciaci6n y coopta
ci6n selectiva. 

c) 	 Garantfas colectivas para a aplicaci6n de estrate
gias nacionales de desarrollo aut6nomo, contra ac
tos de hostilidad, represalia o intervencionismo de 
grandes potencias, sus Estados y transnacionales. 
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d) 	 Esfuerzos de coherencia y solidaridad como re
gi6n, y despliegue de iniciativa politica en las rela
ciones internacionales con el Norte y Sus principa
les componentes, a fin de usar, alternativa y com
binadamente: 

i) acciones unilaterales de presi6n y represalia; 

ii) 	demostraci6n de posibilidades de interdepen
dencia y reciprocidad de intereses y otras for
mas cooperativas; 

iii) 	 esclarecimiento y persuasi6n de las opiniones 
pfiblicas de los paises del Norte, sobre proble
mas en juego, credibilidad de la capacidad de 
Am6rica Latina para las alternativas, represa
lias, cooperaciones mutuamente beneficiosas; 

iv) 	 establecimiento de alianzas con fuerzas y or
ganizaciones e instituciones del Norte, con ba
se en coincidencias de intereses, perspectivas y 
soluciones. 

Se debe aprovechar el patrimonio acumulado por 
America Latina en t6rminos de avances ya cumplidos en 
instituciones y dreas especfficas de cooperaci6n e integra
ci6n, y de la complernentariedad entre distintos actores, es
quemas, instrumentos y mecanismos de aqu6llas. La estra
tegia de mayor cooperaci6n latinoamericana, para la mejor 
negociaci6n global con el Norte, debe construirz v reali
zarse a partir y a travis de la heterogeneidad y diversidad 
de situaciones e intereses, de orientaciones y comporta
mientos de los paises componentes, m~s que sobre puntos 
de divergencia y conflicto. Estos no deben excluir ni difi
cultar la acci6n coman, sino ser utilizados como supuestos, 
posibilidades y refuerzos de aqu~llas, sobre todo como 
fuentes de alternativas combinatorias y de complementa
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riedades varias, en t6rminos de posibilidades y recursos, vo
luntades y capacidades, estrategias y ticticas. Las alterna
tivas combinatorias deberfan asf incluir, por lo menos, las 
participaciones e interrelaciones de: 

a) 	 Las unidades nacionales actuales. Ello implica, 
por lo menos, la admisi6n que ninguna de ellas,
incluso las "Tres Grandes", estji ya en condiciones 
de garantizar su desarrollo autirquico ni sus nego
ciaciones bilaterales exitosas con los centros p6
blicos y privados de poder mundial. 

b) 	 La bsqueda de la asunci6n de posibilidades de 
iniciativa y rectorfa por acuerdo y acci6n conjun
ta de los parses en mejores condiciones relativas 
de la regi6n: M6xico, Brasil, Venezuela, Colom
bia, Argentii. 

c) 	 Consolidaci6n de agrupaciones subrregionales 
(Grupo Andino, MCCA, CARICOM) como unida
des que equilibren la presencia de los "Grandes", 
y garanticen la expresi6n y defensa de los intere
ses 	especificos y la contribuci6n positiva de sus 
pafses miembros. Ello incluye la consideraci6n 
de las posibilidades de ampliaci6n del Grupo An
dino con Chile, del MCCA con Panamd y Belice,
del 	CARICOM con paises caribefios afin no incor
porados, asf como el refuerzo de la participaci6n 
de Cuba en el proceso integrador. 

d) 	 Reestructuraci6n del sistema interamericano, con 
un refuerzo del componente especificamente lati
noamericano en su seno, y mejoramiento de sus 
capacidades de relaci6n y negociaci6n con el com
ponente norteflo (incluso Canad6). 

e) 	 Andlisis e intento de avance en cuanto a las posi
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bilidades del SELA como base y actor primordial 
del sistema politico y econ6mico latinoamericano. 

Mis y mejores desarrollo nacional, cooperaci6n y re
fuerzo de la autodeterminaci6n colectiva en America Lati
na, permitirfan aunar recursos para acciones comunes en 
t6rminos de acciones unilaterales, en la regi6n, Sur-Sur, y 
contra el Norte, y de coincidencias de intereses eoitre el 
primero y el segundo. A titulo de ejemplo, menciono al
gunas posibilidades que podrfan volverse a ia vez cada vez 
mis indispensables y posibles, y cuyo tratamiento hice en 
otros textos anteriores. 

a) 	 El uso de la corporaci6n pfiblica multinacional 
cono forma polftico-institucional-juridica y ope
racional. 36 

b) 	 El despliegue escalonado de fases y formas de 
avance hacia un Mercado Comln Latinoamerica
no de Ciencias y Tecnologia. " 

36. 	 La propuesta de una corporaci6n pfiblica multinacional la formul6 por 
primera vez en la Facultad de Derecho de Santiago, Universidad de Chi
le y en la Escuela de Derecho de Valparaiso de la misma Universidad, el 
23 y el 25 de agosto de 1967, y en las Sextas Jornadas Chilenas de 
Derecho Pfiblico, sobre "La Integraci6n Fronteriza Chileno-Peruano-Bo
liviana", Arica, Chile, 20/23 de septiembre de 1967. El texto respecti
vo aparece en mi volumen "Problemas del Desarrollo y la Integraci6n de 
America Latina", ya citado, cuya primera edicibn es de la Escuela de 
Derecho de Valparaiso, 1967. Sucesivas ampliaciones y elaboraciones 
de la f6rmula se encuentran en M. Kaplan (coautor y compilador), Cor
poracionesPtiblicas Multinacionalespara rl Desarrolloy la Integraci6n 
de America Latina, Mixico, Foiido de Cultura Econ6mica, 1972; y en 
M. Kaplan, "Corporaciones Pilblicas Multinacionales - Posibles Contri
buciones al Desarrollo e lntegraci6n de Am6rica Latina", en Comercio 
Exterior, Mixico, Banco Nacional de Comercio Exterior, n6meros de 
agosto y de septiembre de 1970. Tambiin, M. Kaplan, "Multinationpi 
Public Corporations for Development and Integration in Latin Ameri
ca", en TransnationalIndustrial Relations - Proceedings of a Sympo
sium beld at Geneva by the InternationalInstitutefor Labour Studies -
Edited by Hans Guntber, London, Macmillan St. Martin's Press, 1972. 

37. 	 Ver M. Kaplan, "Cooperaci6n internacional en ciencia y tecnologta: El 
caso de America Latina", en Cuademos del Centro de Documentaci6n 
Legislativa Universitaria,No. 6, octubre-diciembre 1980. 
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A todos estos respectos, debe comenzar por recordair
se que ]a definici6n misma de di~ilogo y las negociaciones 
globales entre-Am6rica Latina y el Norte implica cierta am
bigiledad. Tanto el Norte como Am6rica Latina (y el Sur) 
son 	 heterog~ncos, cono bloques y en el seno de los com
ponentes. Amrnrica Latina y el Sur est~in formados por na
ciones y Estados de enorme diversidad desde todo punto 
de vista. Es indispensable tener en cuenta las especificida
des de las diversas categorias de paises de America Latina 
y del Sur, para una tipologfa de situaciones y estrategias de 
desarrollo, y de comportarnientos (actuales y posibles) en 
la cooperaci6n regional y en la negociaci6n internacional. 
Tambi6n el Norte es bloque de Estados de gran diversidad, 
v.gr. 	 con la divisi6n entre el Norte Occidental y el Norte-
Oriental/Sovitico, y con paises y sectores en crecimiento, 
o bien estancados y pobres o en proceso de empobrecimien
to y satelizaci6n hacia los centros de poder internacional. 
El impacto de la mutaci6n en marcha, de ]a NDMT y de la 
crisis van produciendo y producirin cada vez mis reagrupa
mientos y reestructuraci6n de coaliciones internacionales, 
algunas de ellas hoy inconcebibles (recut6rdese la hip6tesis 
de la einergencia de dos ejes, Washington-Tokio-Pekin, 
Moscci-Bonn-Parfs). 38 En consecuencia, ni todos los secto.
res y paises de Am6rica Latina y del Sur son necesaria e in
condicionahnente aliados entre ellos, ni todos los del Norte 
son enemigos absolutos y permanentes die los componentes 
del bloque latinoamericano/suruilo. Es necesario refinar o 
modificar los diagn6sticos y pron6sticos, las propuestas, las 
estrategias y ticticas de America Latina y del Sut en las 
Negociaciones Globales con el Norte. 9 

38. 	 Ver Wallerstein, The politics. .. , Op. cit. 

39. 	 Ver Ops. cits. nora 32, y: J. Corier/R. Fagen (Editors), Latin America 
& the United States- The Changing Political Realities, Stanford Univer
sity Press, 1974; W. Grabendorff, R. Roett, editores, Amdrica Latina,
Europa Occidental y Estados Unidos, eUn nuevo tridngnlo atldntico, 
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1984; H. Skliar (editor), 
Trilateralism, The Trilateral Commission and Elit Planning for World 
Management, Boston, South End Press, 1980. 
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El anilisis presenta para America Latina un futuro lie
no de incertidumbre y amenazas, pero no totalmente blo
queado. El uso inteligente y audaz de una combinaci6n de 
esfuerzos de desarrollo nacional y de cooperaci6ne inte
graci6n regional puede reforzar las posibilidades de Nego
ciaci6n Global con el Norte, para obtener el mayor nfimero 
posible de modificaciones de las estructuras internaciona
les, como punto de partida de una negociaci6n que acorn
pafle las redistribuciones y transferencias de poder, en ma
yor beneficio de los interesados y posibilidades de desarro
1lo de los pafses latinoamericanos y del Sur. 

Para la negociaci6n entre naciones, regiones, super
potencias, bloques, empresag transnacionales, es ineludible 
tener en cuenta: 

a) 	 Las prioridades y objetivos de las naciones de 
Am6rica Latina y de la regi6n, y del Sur. 

b) El posible atractivo de las propuestas de Am6rica 
Latina y del Sur para el Norte, sus naciones, Es
tados y transnacionales. 

c) La btisqueda de puntos de equilibrio entre am
bos pardimetros, lo que a su vez requiere: 

" 	 Una comprensi6n del medio global: el sistema 
de relaciones internacionales, el juego de fuer
zas y tendencias (generales, sectoriales) dentro 
de aqudl y de las naciones que lo constituyen. 

* 	 La necesidad de informaci6n sobre el back
ground de los sectores del Norte; intereses y 
conflictos, puntos de fuerza y debilidad, ten
dencias actuales y posibles estrategias y tdcticas. 

* 	 Revaluaci6n de las relaciones de fuerza -pre
sentes y potenciales- para propuestas, acuer
dos, resultados. 
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Para la estrategia de negociaciones, algunas distincio
nes 6itiles son indispensablec. Algunos conflictos econ6mi
cos y politicos se dan entre el Norte y Am6rica Latina co
mo regiones con intereses encontrados. Otros se dan den
tro de algunos paises, o entre paises (en el primer caso, se
grin las politicas adoptadas respecto a problemas y lineas 
de negociaci6n global, algunos sectores pierden, otros ga
nan, otros son indiferentes o neutrales). Los conflictos de 
intereses entre dos o m6is parses, o sectores de 6stos, pue
den ser de corto, mediano o largo plazo. Segin qu6 inte
reses predominen en diferentes paises, del Norte y del Sur, 
en relaci6n a puMtos y lineas de negociaci6n y a las dimen
siones temporales implicadas, y seg~in el arbitraje decisorio 
que los respectivos Estados hagan respecto a los intereses 
divergentes o confrontados, predomninar~in las posibilida
des de conflicto insoluble, de convergencia o de coopera
ci6n entre paises del Norte, entre paises del Sur, y entre 
ambos bloques. 

A partir de la interdependencia asim6trica entre el 
Norte y Amt6rica Latina, la segunda puede y debe invertir
la en su provecho. La mnultiplicaci6n de paises indepen
dientes en la regi6n y en el Sur, de instituciones y foros, de 
centros de poder e intlucncia, de peligros y crisis, de incer
tidumbre y catistrofcs, ha ido reforzando una interdepen
dencia entre bloques y parses, entre problemas y conflic
tos, entre peligros y amnenazas, que atentan contra los com
ponentes del Norte tanto como contra los de Am6rica La
tina (y el Sur). Ello implica una doble posibilidad: ]a de 
p6rdida y perjuicios para el Norte por su intransigencia y 
agresividad, y la de coincidencias (inmediatas y escalona
das en el tiempo, parciales o totales), beneficios y ganan
cias para ambos bloques. 

La primera alternativa se identifica con acciones uni
laterales de Am6rica Latina (y el Sur) en sectores claves: 
productos bisicos, alimentos, energ6ticos, financiamiento, 
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comercio, ciencia, tecnologfa, transportes y comunicacio
nes, etc. Con base en acuerdos regionales o subrregionales, 
entre Aireas de Amdrica Latina y de la regi6n como bloque, 

o del Sur en su conjunto, se manejaria selectivamente las 

condiciones de acceso de ciertos paises y empresas del Nor

te a los mercados y recursos de Am6rica Latina y del Sur, 

y a las posibilidades de inversi6n en determinados sectores 
y ranas; a la creaci6n o ainpliaci6n de fuentes de recursos 

bdisicos; a la exclusi6n de algunos de lo que se permitirfa a 

otros. Elio mejoraria sustancialmente las capacidades de 

An6rica Latina y el Sur en poder de compra, financiamien
to, servicios, tecnologia, mercados de exportaci6n, c6digos 
de conducta para transnacionales. La crisis mundial, las 

divergencias y competencias entre Estados y transnaciona
les del Norte occidental y de 6ste con el Norte oriental, la 
rivalidad chino-sovi6tica, la intensificaci6n de los intercam

bios Sur-Sur en la 6ltima ddcada, refuerzan las posibilida

des .le esa alternativa. 

La segunda alternativa es la bisqueda de coinciden
cias de intereses entre Am6rica Latina y el Sur, y el Nor
te, en t6rminos de reducci6n de peligros, de pdrdidas y 
dafios, y de beneficios mfiltiples y apertura de posibilida
des nuevas. 

Algunas situaciones y procesos internacionales incre
mentan la fuerza de los paises de An6rica Latina y del Sur, 
su poder de negociaci6n en las instituciones y centros del 
sistema mundial, en Aireas cruciales. La frustraci6n del de
sarrollo y la cooperaci6n en Am6rica Latina., y del Didlogo 
de 6s,- con los dos Nortes, aumenta en ia primera la posi
bilidad o la probabilidad de regimenes de diversos signos: 
de una extrema izquierda "campucheana" al estilo Sende
ro Luminoso, de un nacional-populismo bajo el liderazgo 
carisinitico de una figura y un equipo "ayatolizante", o 
de un regimen de extrema derecha que repita el preceden
te del Cono Sur con mds fuertes componentes nacional-so
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cialistas que sus antecesores. Cualquiera de estas varieda
des, mdis alli de sus diferencias de formas y contenidos, no 
s6lo tendrian consecuencias catastr6ficas para los intereses 
y necesidades de ]a mayorfa de su poblaci6n, sino que se
rfan objetiva y subjetivamente amenazantes o destructivos 
en cuanto a las posibilidades progresivas del Didilogo y las 
relaciones entre Amnirica Latina y el Norte. Se expresarfa
la hostilidad visceral de Amrica Latina (y cl Sur) hacia el 
Norte; romperia en la primera el equilibrio de fuerzas, en 
detrimento de grupos racionales, moderados y no alinea
dos, en favor de los mis radicalizados y/o de los partida
rios del acercamiento o de la alianza con la URSS y su blo
que. Ello facilitarfa ]a intervenci6n (canuflada o abierta)
de ]a URSS y el Este en importantes direas de la regidn, sin 
beneficios sUstanciales para el desarrollo aut6nonio y la in
fluencia internacional de ella, agravando los peligros de su 
implicaci6ri en el conflicto Este-Oeste; limitarfa correlati
vamente ]a influencia y el poder de negociaci6n de los 
EE. UU. y el Norte en relaci6n al Sur y al Este. 

El Norte y sus ap6ndices espaciales y sociopoliticos 
en el Sur, no poeden ilusionarse demasiado sobre s5s posi
bilidades dc supervivencia, prosperidad y seguridad, como 
archipi6lagos de naciones y clases privilegiadas en on oc6a
no de miseria abismal y desesperanza absolota para cente
nares de millones de personas. (No se olvide al respecto 
qoe la mnutaci6n hist6rica y la crisis han creado Lin "Tercer 
Mundo" y hasta on "Coarto" en el interior mismo del pri
niero, bajo formas de marginalizaci6n creciente, "trabajo
negro", "economia subterriinea", etc.). La crisis mundial 
ya reduce el crecimiento para todos. El entrelazarniento 
entre los conflictos Norte-Sur y Este-Oeste amenaza una 
paz MUndial de por si parcial y frtigil. La dt~cada de 1980 
prometia y ya comenz6 a cumplir una acumulaci6n y en
samblamiento de crisis y conflictos de todo tipo en el Nor
te y el Sur, en el Este y el Oeste, y entre ellos. 
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Problemas y peligros comunes a paises de diferentes 
ireas y sistemas son: 

c 	explosi6n deinogrfilcl 
o pobreza y ham bre:
 
u estancamiento Con inflaciOnl
 
o 	 desordenies nionetarios. canibiarios, comerciales: 
o 	 la bomba ietiempo demencial del endeudainiento; 
o 	 proteccionisino v restricciones al comercio; 
o 	 desCmplCo y inarginalizaci6n para capas y genera

ciones enteras Lie la poblaci6n, en los Tres Mundos, 
o 	 amenazas al medio ambiente y al patrimonio co

iati Le la huialidad: 
o 	 monopolio de la informaci6n y las comunicaciones; 
o 	 crecientc poder incontrolado de las Iransnacionales; 
o 	 tensiones y conlidos entre paises en la competen

cia por recursos bfisicos: 
o 	 proclividad creciente al autoritarismo, el neofascis

to0, el militarismo, el armanlentismo, a las guerras ci
viles, y a conflictos internacionales; con proyecci6n 
de todas estas caracterfsticas al sistema mundial. 

Esta gama de problemas y peligros coniunes amena
zan la supervivencia misma de la especie humana conio tal. 
Puede ser tambi~n punto de partida para las coincidencias 
de intereses entre Norte y Stir, Este y Oeste; de soluciones 
internacionales y problernas locales; de cambios planifica
dos en las relaciones entre raises, regiones, sistemas y blo
qiUes. Los paises del Norte deben aceptar el nexo en las ne
gociaciones globales entre las principales tireas crfticas del 
desarrollo nacional y del orden inundial, como interdepen
dientes: y a los paises de Ani&ica Latina y el Sur corno so
cios de pleno derecho en disCusiones, decisiones y realiza
ciones en relaci6n a los principales problemas criticos del 
Nuevo Orden Mundial en discusi6n, asumiento nuevas acti
tudes y responsabilidades al respecto. Las reformas al or
den inundial deben abarcar las relaciones econ6inicas; el 
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modo de organizaci6n y funcionamiento de instituciones ycentros de decisi6n internacionales: la ampliaci6n en unasy otros dl grado de participaci6n efectiva de todas las naciones: los poderes cspecificos dC competencia. Una vezmis, la primacia de lo politico sc exhibe y despliega en elpunto de partida. en los contenidos y en los objetivos delas tensiones y conlictos, en los procesos de modificaci6n
dc los desarrollos nacionales y de las estructuras bdisicas delordcn mundial. "No hace falta la espcranza para empren
der. ni el xito para perseverar". 

Mdxico, D.F., enero 1986. 
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