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Entre otras cosas, el concepto de desarrollo polrtico 1mpil
ca que el gobierno sea capaz de generar un rapido crecimiento
 
ecoainlco y sea competente para hacer frente a las consecuenclas
 
de ese crecimiento. En realidad, en grin parte de la d6susl'n
 
acerca de los problemas del desarrollo el sector polftico parece
 
interesarse poco en asuntos qi i no esten relacionados con la
 
eficiencla del gobierno como ,qente de transformacin econ~mica
 
y social. I/
 

No debe sorprender que el desarrollo polrtico sea frecuente
mente comprendido en un sentido puramente instrumental. Para la
 
mayor(a de.la geote, la verdadera distincion entre las naclones
 
"desarrolladas" y las "subdesarrolladas" es considerada en tirminos
 
de productividad material. Casi todas la3 teortas de 'moderniza
cion" se refieren a cambios economicos y sociales, y abordan mar
ginalmente la realizacbon de valorespoleticos. Ademas, muchos
 
de los-estudiosos que mas Influenclan el desarrollo polftico han
 
considerado la transformaci'n pol(tica como algo muy accidental
 
y dependiente de los cambios en la economra y en las instituclones
 
y valores sociales.2/
 

*Charles I. Anderson, profesor adjunto de Ciencias Poi(ticas
 
en la Universidad de Wisconsin, instltuci~n en !a cual reclbio su
 
titulo de Doctor en Filosoffa, despues de realizar estudlos en el
 
Coleglo Grinnell y en laUniversidad de Johns Hopkins. El ha.efec
tuado estudios de investigaci'n sobre la polttica latinoamericana
 
en Centro Amgrica, Mexlco, Colomblr y Ecuador y es autorde The
 
Political Economy of.flexico; de la obra pr"xima a aparecer, Politics
 
and Economic Change In Latin America, y d6 numerosos artflculos
 
especial izados.
 

I/ Ver Roberto A. Packenham, "Political Deve,)pment Doctrines
 
In the American Foreign Aid Program," W.orld Politics, XVIII
 
(January, 1966), p. 213.
 

2/ Algunos de los ejemplos mas pertinentes son: Seymour
 
Martin Lipset, "Some Social Requisites of Democracy: Economic
 
Dnvelopment and Political Legitimacy," Americar; Political Science
 
Review, LIII (March, 1959), pp. 69-105;.Karl W. Deutsch, "Social
 
Mobilization and Political Development." American Political
 
Science Review, LV (September, 1961), pp. L93-514; Lucian Pye,
 
Politics, Personality and Nation-9ulldling (New Haven: Yale
 
University Press, 1962). Ver tambien, Robert A. Packenham,
 
"Approaches to the Study of Political Development," World Politics,
 
XVII (October, 1964), pp. 101-120.
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Antes de seguir adelante, podra advertirse que el concepto
 

del desarrollo pclftico no no-cesariamente debe ser estrictamente
 

instrumental. Uno puede considerar "la pol(tica" como algo
 
transformadiferente de ut mecanismo para promover o impedir la 


Puede exIstir una teorra de desarrollo
cion econ'mlca o social. 

poltlco por su propio derecho; una que se relaclone zon la forma
 

en que la gentc convierte el caprichoso empleo del poder coercitivo
 

en garantfas legales de estabilidad social; el equilibrio que se
 

libertad y el orden en una determinada sociedad;
encuentra entre la 

la capacidad de los Irceres para coordinar los diversos objectivos
 

de los miembros de une sociedad, y no solucionar el problema de
 

la variedad mediante la eliminaclon de la dlsension.3/
 

momento, sin embargo, estamos tratando del desarrollo
Por el 

polftlco en un sentido puramente instrumental y consideramos
 

solamente las capacidades y limitaclones de las instituciones
 

gubernamentales latinoamericanas como agentes del crecimlento
 

econ5mlco. Trataremos de identificar varios factores poirticos
 

que son decisivos para cualquler teorra del desarrollo economico
 

latinoamericano.
 

A noso-
Emplearemos una definicion detallada de la pol(tlca. 

relativa a todas las relaciones
tros no nos interesa 'la polrtlca" 


de poder, Influencla y autorldad que existen en una sociedad,
 

sino solo aquellas que afectan la distrlbucion de esa reserva
 

de poderes y recursos inherentes a la Institucion de la nacion-


Estamos interesados 6nicamente en una
estado latinoamericana. 

institucion social entre las muchas que constituyen la sociedad
 

contemporanea latincamericana.
 

desarrollo econ6mico frecuentemente se expresa
La teorba del 

como un consejo para las autoridades piiblicas., Las estrecheces
 

emdel clasico liberalismo econ6mlco no fueron dirigidas a los 


La conducta propicia de los consumidores y productores
presarios. 

se daba por supuesta, si el goblerno tomaba medidas para eliminar
 

las restricclones al libre juego-de las fuerzas del mercado. En
 

forma semejante, el anallsis de Keynes oresumfa que una nueva
 
goblerno para derivar recursos
determliacron de la capacidad del 


de la sociedad y gastarlos en objetivos piblicos restaurarra el
 

3/ Ver, por ejemplo, Iernard Crick: In Defense of Politics
 

P-oguln Books, 1964); William McCord, The Springtime
(Baltimore: 

of Freedom (New York: Oxford University Press, 1965); Nell Riemer.,
 

The Dilemma of Transition"
"Democratic Theory and the New States: 


(Escrito presentado a la Asociaclon Americana de Clenclas Polticas,
 

Cnicago, September, 1964, mimengrafo). Ver tambln, Robert A.
 

the Study of Political Development,"
Packenkam, "Approaches tc 

o2. cit. 
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dinamismo de la actividad productiva en el sector orivado. Los
 
enfoques "estructuralistas" modernos del desarrollo econoomico
 
de la America Latina, aunque mis cautos con respecto a suponer
 
la racionalidad economica de los agentes econo~micos no p6blicos,
 
sin embargo dirigen la mayor parte de sus reccmendaciones a las 
autoridades ptlblicas. Es responsabilidad del estado estimular las 

transformaciones principales de la estructura de las instituciones 
economicas) uno esta tentado a decir, para eliminar las restric
c!ones al comercio, impl(citas en las rigideces de las estructuras
 

e instituciones sociales arcaicas.4/ Aumenta constantemente el
 

reconocimiento de que ]a transformacio'n estructural no es
 
suficiente para el desarrollo economico, sino que el gobierno
 

debe tambien "invertir en los recursos humano,"; debe desarrollar
 

las habilidades e inducir motivaciones para una dinamica accion
 
econonica privada.5/
 

Desde el punto de vista dcl desarrollo economico el problema
 
coma
que mas frecuentemente es planteado al analista polrtico es, 

pueden ser superados los "obstaculos polrticos" al crecimiento 

econemico. Dado el evidente compromiso de los lrderes latino

americanos con relacion a la meta del desarrollo economice y dado
 

nuestro conocimlento de la forma en que el crecimiento economico
 
puede ser generado, 1por que los gobiernos latinoamericanos tan
 
frecuentemente se muestran renuentes o incapaces de tomar las
 
m.edidas que tan obviamente favorecen a su propio interes?
 

PL-r'e tal vez considerarse acertado definir esos "obstaculos
 
polft: )' cinmo los factores del sistema palrtico que impiden a 
los ;;.!-orr; :Jog tar e Implantar aquellas polrticas consideradas 
comO i:,:,.i. 1 ,-. o.ra la realizaci On de las relaciones de 
produ.'- -n c;i.;, la dely io c,*u,ifiradas en teorta desarrollo 
que eZr.nos anali.,,:. D.3,:, esta perspectiva del problema, 
tres fafaores q:c c,-)z n con-iderarro, al evaluar dichos obsta
culos poil'ticos a] crecimiento econcLico, se hacen evidentes 
inmediatamente. 

4/ Sabre ]a crrtlca estructuralf'stica de los primeros enfoques 

Keynsianos o "Monetarios," at desarro!lo econormico de la America 
latina, ver las contribuciones de Roberto de Oliveria Campos, David 

Felix y Joseph nrunwald, en (ba ediclon de) A.O. Hirschman) Latin 

American Isues: Essays and Comments (New York: Twentieth Century 

Fund, 1961), pp. 69-124;Rau- Preb-.ch, "Economic Development or 

Monetary Stability: The False Dilemmj," Economic nulletin for Latin 
America, VI (March, 1961), pp. I 23..24. 

5/ Para un der-tacado ara ..iento al respecto ver Theodore 

Schultz, Transformin' , Traditlr,::l Agriculture (New Haven: Yale 
University Press, l96). 

http:Preb-.ch


?rimero, la .oltica, por definicin, no es un obstaculo.
 

Es mas bien un proceso pcr medio'del cual una sociedad decide
 
acerca del empleo de las facultades y recursos que se ponen a
 
disposiclon de las instituciones gubernamentales. Desde este
 
punto de vista, las recomendaciones de la teori'a del desarrollo 
economico constituyen un conjunto de demandas nara los encargados 
de tomar las dec'siones. Ho son en ningun sentido esencialmente 
diferentes de todas las demos ideolog(as o intereses que esta'n
 
enunciados en el proceso nol(tico. Desde esta perspectiva, el
 
problema poli"tico del desarrollo economico es s~mplemente que 

los encargados de tomar las decisiones en la America Latina 
encuentran otras ideologi'as o intereses mas estimulantes que las de 
la teorl'a del desarrollo econ'mico, o que su simpatila respecto
 
a e.ta condicionada por su necesidad de responder por otros
 
intereses o ideologlas en el proceso pol 'tico. Visto de esta
 
maner,,, el ,.roblema de "vencer" los obstaculos poll'ticos al
 
desarrollo viene a ter un asunto simplemente de orden tactico. 
El desarrollo pol'tico se convierte en cuesticn de movilizar 
el poder en ta! forma qe los gobiernos adopten y oongan en 
practica las polIticas deseadas. 

Segundo, la resistencia a ia adorcion de ciertas alternativas 
politicas ouede reflejar el comtromiso con teorl'as de desarrollo 
economico adoptadas en una eroca anterior. Con verdaderamente 
raras excencionesb/ los latinoamericanos no estan en desacuerdo 
resnecto de si el desarrollo economico deba ser realizado, sine 
co me debe llevarse a cabo. La America Latina no puede ser com-
Drendida simplemente como saliendo de una etana de "predesarrollo." 
Iiuchos de los actuales embotellamientos que imoiden un ,'ayor de
sarrollo reflejan las consecuencias nrevistas de estrategias de 
desarrollo ouestas en oractica en una eroca anterior. ,or cjemplo, 
el oroblema de concentracion de la tenencia de la tierra en 
muchas regiones de /'merica Latina es, en buena parte, el resultado 
de las ool'ticas de la economia liberal adootada en ]a u'ltima 
Darte del siglo diecinueve, que suponia que el crecimiento de la 
agricuitura nodffa ser fomentado en forma mas eficaz, estimulando 
a los reconocidos administradores, o cuando menos, a las personas 
mas "materialmente agresivas" de Ia sociedad, por medio de conce
siones generosas de tierras de dominie publico. En forma seme
jante, el fenomeno del monocultivo, las presiones ejercidas Por 
la hiperdenendencla del ccmercio mundial. no estan desligadas 
de las proposiciones relativas al desarrollo economico, contenidas 
en la teorfa clasica del comercio internacional.
 

6/ Ver /illiam S. Stokes, "Cultural Anti-Americanism in 
Latin America," f6eorge L. Anderson, (editor), Issues and Conflicts 
(Lawrence! University of ,',ansas Iress, 315-33.;959, r)!-. 




Aun cuando algunos puedan encontrar extra-o el considerar las
 
poltlcas iiberales del estado latinoamericano del siglo diecinueve
 
como una estrategla de crecimiento economico, eso es precisamente
 
lo que fueron. La America Latina podrfa entrar al mundo moderno
 
cornectandose con las fuerzas de transformacion que est~n operando
 
en Eurora Occidental y N,?orteamerica. La produccion para los mer
cados internacionales proporcionarra 3 America Latina los medio
 
necesarios para el cambio. Los Inversionistas extranjeros podriean
 
proporcionar los recursos y tecnicas para hacer efectivos lob
 
recursos no explot3dos de la ,Amerlca Latina, para lograr una mayor
 
productividad. Debera recordarse que la economfa liberal terila
 
valldez para el criterlo de America Latina del siglo dleclnueva3
 
no solamente por ]a experiencia histo'rica, sino tambi n por la
 
"clencla economica." El cuadro de cientrflcos de Porfirlo Draz
 
quiza no era muy diferente de los "expertos en desarrollo" del
 
mundo contemporaneo.
 

Tercero, el problema de la "resistencla al cambio" puede,
 
o no, ser peculiarmente atribu'Ible a las autoridades pcl(ticas.
 
Podemos suponer el caso de que el gobierno en ]a America Latina
 
no ha sido) particularmente, un instrumento de aque'llos mas
 
resistentes al cambio, sino mas Lien que ha sido la puerta de
 

salida de los elementos mas afines al camblo y a la moderniza
cion. Por eje;nplo, Herle Kling ha arg iido que la inestabilidad
 
polftica en America Latina puede ser atriburda a la vigorosa
 
competencla por el control del gobierno entre aquelilos individuos
 
inestables que no han poddo encontrar la satisfaccio'n de sus
 

-
aspiraclones en las instituciones econ'micas y sociales mas r(

gidamente estructuradas.7/
 

Convencionalmente se ha supuesto que el poder poilrtico en
 
America Latina ha sido predominantemente utilizado para reforzar
 
las rigideces de las actuales instituciones economicas y pollticas.
 
Sin embargo, puede suceder que el problema del g:)bierno en la
 
America Latina sea menos el haber sido utilizado como un instru
mento de resistencia al cambio, y ma's el haber sido combatido
 
en sus esfuerzos para inducir el camblo. '.uiza' el estado latino
americaro ha sido un vehfculo inadecuado de la transfornacion
 
social y econm. .a,en un ambiente en el que el anhelo de camblar
 

7/ Merle Kling, "Toward a Theory of Po-ier and Political
 
Instability in Latin /merica," '!estern Political luarterly. IX
 
(March, 1956). Este parece ser el argumento de John Johnson en
 
Political Chanqe In Latin America: T;he Emergence of the Middle
 
Sectors (Stanf6rJ: Stanford U-niversity Press, 1953). Sin embargo,
 
Johnson ve la aparicio'n de este gripo, altamente politizado y
 
modernizante, como un fen~meno reclente. Kambien puede argumentar
se que la gravitacion de lo "ma's moderno" en ]a vida lalinoamerlcana
 
hacia las instituciones gubernamentales ha sido tin fencmeno per

sistente a trav's del per(odo independlente.
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los Ifderes poll'ticos no ha sido compartido por aqu llos cuyos
 
compromisos primarlos radican en otros sistemas sociales e Instl

tuclones. Despues de todo, uno de los princlpales problemas
 

a] analizar las poIticas latinoamericanas es explicar la dis

crepancla entre la agenda de la accion de! estado, el equlpo
 

organlco constituci.,nal, legislativo y administrativo del
 

goblerno, y el produtc social y econcmico del gobierno. La
 

mayorra de las nal|ones latloamericanas tiene constitucional

mente disponible una varledad de facultades y recursos, los cuales,
 
si se hicieran obligatorios, representarfan una transformacl

6 n
 

total en el asDecto econcmico y social. Sin embargo, la mayoria
 

de estos programas de accic'n del gobierno nunca son lle.ados a la
 

practica o, si lo son, afectan unlcamente a un pequeno sectordel
 

conjunto social. Uno puede arqir que dichos programas son cini

camente falseados desde el principio, de tal manera que se limitan
 

a meros gestos simbc'licos para satisfacer 13S fuerzas del des

contento. Sin embargo, es una hipotesls igualmente plausible
 

quea, en muchos casos, la dificultad no radica en ]a intencion
 

de los goblernos, sino en su capacidad, su habilidad para pene

trar en ]a sociedad y hacer efectivos sus programas en el terri

torio sobre el cual ejercen jurlsdiccicon constltucionalmente.
 

Legitimidad del Estado para ,ctuar en el Terreno Econ'mico.
 

P'o consideramos necesario seguir investigando las motivaclones
 

de los lrderes polftlcos latioamericanos. Supongamos, en cambio,
 
que ellos estan empe? ados en la idea del desarrollo economi.-o y
 

que anhelan Ponerla en pract~ca. El problema, entonces, viene a
 

set valorizar las capacidades de las Instituclones gubernamentales
 

que ellos presiden, como Instrumentos de realizacion del desarrollo
 

econmlico. De Seymour Martin Lpset tomaremos prestados dos varia

bles para e) analisls del desarrollo polftIco y las adoptaremos para
 

nuestros proposltos. Ellos son "Legitimidad)" o sea, la suposiclon
 

de que las actuales instituclones pol(ticas son las miss apropiadas
 

para la socledad; y "efliciencia," o sea, e] grado en que las fun

clones gubernamentales son desempeadas satisfactorlamente a los
 
ojos de La poblacion.3/
 

Quiz nlngun otro problema ha confundido mas al hombre moder

no que ftlde definir el papel del gobierno para actuar como
 
econoparticipante en ]a vida economica. Las orandes luchas 


micas de los siglos diecinueve y diaclocho fueron enfocadas
 
directamente a definir y establecer los papeles aproplados de
 

los sectores privado y publico en la vida y el crecimiento
 

3/ Seymour Martin Lipset, Political Jan ('arden City, N.'.: 
Doubleday and Co., Inc. 1961) cap. 3. 
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econonlcos. Las decislones en juego incluran la forma en la cual
 
el estado obtendrra recursos de la sociedad (Impuestos, naclo
nalizacion, expropiaclh'n); las funciones economlcas aprooiadas
 
para que el goblerno las desempeie (propiedad de empresas pro
ductivas); el empleo de las facultades coercitiva.y reguladoras
 
del estado para reforzar las instituciones del sector privado
 
(proteccln legal de la propledad y del contrato); y el grado
 
en que el estado debe ser requerldo para que actie de conformidad
 
con las normas del ststema economico (4puede el estado emplear
 
su facultad de monopollo del poder coercitivo para obtener capital
 
y fuerza de trabajo, o debe contratarlos en el mercado?).
 

Es Interesante observar que, a pesar de las diferencias en
 
sus tradiciones econc'mlcj-pollticas y sus compromisos ideol6gicos,
 
la mayorra de las naciones occidentales, (lncluyendo ]a America
 
Latina) parecen tener convenciones muy semejantes relacionadas 
con el alcance legftimo del papel econoMico del estado. Por
 
ejemplo, una comparacin de la proporcion del producto nacional
 
bruto consumido por el goblerno en general, ern las naciones
 
occidentales, proporciona un 1(ndice aproxlmado de las funclones
 
econonlcas asignadas al goblerno y el grado hasta el cual estas
 
funciones deben ser desempeiadas. Oigna de atencion es la peque~ia
 
escala de difcrencia entre los llamadossistemas "estado providencla"
 
y los de t'libre empresa," y entre las socledades "industriales
 
avanzadas" y las "subdesarrolladas."
 

El comentar acerca de la semejanza del papel econonico del
 
estado en America Latina y otros parses occidentales, no demuestra
 
la poslcio'n legrtima del goblerno como un agente del creciml-ento
 
econGmlco; antes blen, hace surgir la pregunta.
 

noblerno en Cenera! como porcentale del Producto Naclonal Bruto. 
(Al rededor de 1963) 

America Latina Otros parses Occidentales 
Argentina 16 Canada 19 
Brasi I 14 Francla 14 
Chile 10 Italia 16 
f'Alombia 7 Noruega 16 
Costa Rica 12 Espaia 3 
'epubllca Domnlcana 20 Reino Unldo 17 
Ecuador 13 Estados Unldos 19 
El Salvador 3 
Guatemala 7 
Honduras 9 
Panama 13 
Pa'aguay 7 
Peru 11 
Venezuela 15 

Fuente: Naclones Unidas, Libro Estadfstlco del A-no: 1964 (Nueva
 
York: Naciones Unldas, !965).
 



La comparacln anterior puede conducir a tres diferentes con
7
c'uslones: (1) El nivel actual de a actividad econ6mica ptblica
 

en America Latini'es 3propiado para el desarrollo econ' lco de
 
acuerdo con las normas occidentales. El resultado no esta dentro
 
del alcance del papel del gobierno, sino de la eficiencia y
 
efectividad con las que ese oapel sea desempe-ado. (2) La actual
 
escala de la actividad economica del goblerno en America Latina
 
es algo mas baja que la cue caracteriza a otras naciones occiden

tales. Dada la proporcion de los recursos del goblerno consumidos
 
en el mantenimlento de las fuerzas armadas y la burocracia no
 

productival es Imperativo ampliar el papel economlco del estado
 

de manera que este realmente en concordancia con la realidad del
 

occidente. (3) La agenda de la actividad econcmica caracterfstica
 
del reste, .suna gu(a inaproplada con respecto al papel cue el
 

estado debe desempe ar en ]a transformacion social y economica
 
de America Latina,
 

El problema del alcance legrtimo y la escala de la Interven
cln del gobierno en el proceso de la transformacion econ mica,
 
es tema de seria controversia Ideologica en toda America Latina.
 

El Interpretar esto como un conflicto entre el modelo liberal
 
"de libre empresa" y el comunista, o socialista de crecimiento,
 
serra en la actual idad lo mas arcalco. La experlencia de las
 
naciones ha progresado demasiado para que esa controversia sea
 

particularmente significativa. El problema del papel del estado
 
mucho mas
en la transformacic'n econc'mica de la America Latina es 


sutil. Los siguientes tipos de enfoques respecto al Dapel del
 

estado en el desarrollo economico pueden no ser totalmente
 
adecuados; sin embargo, podrfan indicar algunos de los aspectos
 

mas importantes, segun ha sido apreciado por los latinoamericanos
 
de la pasada generacio"n. La diferencla radica en las instituciones 

y los procesos que son considerados mas decisivos para el creciml

ento economico, y en la percepcion de la "comunidad" que se 
estudla al examinar el proceso del crecimlento econcmico. Noso

tros diferenclamos entre la "comunidad moderna", caracterizada
 
por la apllcacion de la tecnologra, la racionalizacion de la 
produccion y el intercambio, dentro del contexto de una economra 
monetariz, y ]a "comunidad tradicional", caracterizada por la 
agricultura de subsistencla o ]a falta de las habilidades apro
piadas para una plena partlcipacio'n en ]a actividad tecnologica
 
o comerclal.9/ 

9/ Un ejemplo de la distlncio'n serran las diferentes evalua

clones que se han realizado de la reforma agraria boliviana. Des
de el punto de vista de la "Comunidad Moderna", la reforma fue 

"Contraria al desarrollo" porque no result 6 en un incremento de la 
producci6n agr'cola para el sector monetizado de la econom'ia. Sin 
embargo, otros argumentan que la reforma sr favoreci6 al desarrollo, 
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El Enfoque Tradicional.
 

El desarrollo econ6mico es realizado por la continua ampliacio'n
 
y vitalidad de las instituciones caracterrsticas de ]a comunidad
 
moderna. La actual capacidad productiva de este sector moderno es
 
el vehI'culo para un desarroilo econnidco aun mas amplio. El papel
 
del goblerno es apoyar, estimular y proteger la industria, el
 
comercio y ]a agricultura comercial. En realidad, no se trata de
 
"laissez-faire". MAs blen, el gobierno debe trabajar activamente
 
para establecer un "clima favorable para la Inversion" y proporclo
nar servicios adecuados y, en algunos casos, extensos, dentro del
 
sector moderno. Es completamente aproplado para el gobierno el
 
patrocinar polf(ticas de credito favorables a la inversion, para
 
proporclonar los serviclos de infraestructura indispensables para
 
el desarrollo, y quiz aun el de iniclar industrias productivas,
 
particularmente cuando esto es una condicl'n previa para la correspon
diente inversio, privada. Alguna proporclo'n de reforma social es
 
apropiada para este enfoque, pero debera demostrarse que tal reforma
 
tendra camo resultado una mayor oroductlvidad. Ho tiene justifica
clan por sr misma. El gohierno, conscientemente, no necesita ocu
parse de los problemas de realizar un camblo en la comunidad,
 
si este no ha sido asimilado por el sector moderno de la sociedad.
 
'radualmente, los frutos de la ,productividad se iron "filtrando".
 
Las fuerzas seculares "atraeran" al campesino, ya sea a ]a ciudad,
 
como participante potencial de la revolucion Industrial, o hacia
 
el mercado agrt'cola. Sin embargo, tambien es resnonsabilidad del
 
gobierno "proteger" al sector moderno contra ias ideologfas o
 
exigencias "irresponsables" que oonen en peligro o amenazan las
 
fuerzas que trabajan hacia la formaci'n de capital y de la inver
sion productiva. Ejemplos de este enfoque se encontraran, por
 
supuesto, en las declaraciones de muchos grupos del "sector mo
derno" en America Latina. El enfoque tamblen caracterfzo la
 
polf'tica de desarollo de los Estados Unidos y del Banco flundial,
 
cuando menos hasta fines de la decada de 1950-60. Una interesant;
 
hlustracio'n espectfica se encuentra en "Operacl~n Colombia" iO/ de
 
Laughlin Currie.
 

El Enfoque de la Reforma Democratica.
 

La distinclon principal entre los enfoques de la reforma
 
democratica y la convencional, radica en el concepto de la co
munidad que ha de tomarse en consideraclhn. 14lentras que la
 

puesto que H camoesIno 6oliviano ahora dlsfrunta de un nlvel de
 
vlda nis elevado dentro del contexto de la agricultura de subsis
tencla.
 

10/ Langhlin Currie, Operation Colombia: A lational Economic
 
and Social Program (3ogota, nyo, 1960)., mime6grafo.
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primera centra su Interns sobre la salud y vitalidad del sector
 
moderno, la uIltlma esta particularmente interesada en la discre
pancia entre la forma de vida en el sector moderno y en el tradi

clonal. La unidad jurisdiccional, la "nacicn," es la comunidad
 
aoropiada que debe tomarse en consideracion. Sin embargo, el
 
papel del estado, en lo que respecta al desarrollo, no es muy
 

diferente on los dos enfoques. El punto en cuestlon para el
 

reformador democr'tico no es tanto una nueva definicion de
 
las funciones del gobierno, sino una intenslficacion de sus reali
zaclones. El problema es que el goblerno utilice eficazmente sus
 

facultades para "universalizar" los instltuclones., procesos y
 

servicios caracteristicos del sector moderno. Ninguna desviacion
 

de la agenda de la accion publica que caracteriza las sociedades
 

liberales del occidente es orevista. La mayor parte de los pro

gramas de ]a accion pi'blica son aceptadas de comun acuerdo en
 

todas las sociedades occidentales. El estado tratara de pro

porcionar a todos sus ciudadanos una educacion basica, servicios
 
de salubridad y sanldad plblica, transportes, comunicacion,
 
y fuerza electrica. Aun la reforma agrarla, en los sistemas de
 
reforma democratica, difrcilmente puede considerarse un programa
 
radical, !eneralmente, lo que se trata es la efectiva universall
zaclon de ]a instltuclon de la propledad privada de ]a tierra-
la granja familiar--que clertamente es compatible con la vision
 
liberal basica de como se genera el crecimiento economico. Los
 
ejemplos del enfoque de la reforma econ'mica naturalmente Incluyen
 
los movimientos encabezados por figuras tales como R~mulo qetancourt
 
y Raul Leonl, de Venezuela, Fernando 3elaunde Terry de Peru y
 
Jose Figueres de Costa Rica. un cuando la filosofta de desarrollo
 
de la Democracia Cristiana difiere en c'erto grado, el movimiento
 
dirigido por Eduardo Frei, de Chile, pertenece proplamente a esta
 
categorta.
 

El Enfoque Revolucionarlo.
 

En el enfoque convenclonal, el sector moderno con su complejo
 
equipo de propiedad, contratos, mercados, intermediarios fiscales
 
y asr sucesivamente, es la parte de la nacio'n que mas armoniza
 
con ]a modernizacin y el crecimiento. Para el "revolucionarlo,"
 
el actual sector moderno no es el tramroln del desarrollo, mas
 
bien, es precisamente el obstaculo al desarrollo. El sector
 
moderno sirve, no para generar productividad, sino para medrar a
 
costa del resto de la sociedad. Las Instituciones de Ia pro
piedad, el camblo y la acumulacl'n del capital no son las
 

laves para el proceso del desarrollo, sino mas bien los instru
mentos por los cuales una oeque?;a oligarqu(a retiene ]a riqueza 
de la sociedad e Impide su difusion o expansion. E papel de 

desarrollo del goblerno debe ser usar sus facultades para romper
 
]a garra de las instituclones establecidasque impiden el creci
miento, y movilizar toda la sociedadpara un esfuerzo masivo
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total de crecimiento y de camblo. Proposiciones como las anteriores
 
pueden facilmente desprenderse de los discursos de Fidel Castro
 
y otros revoluclonarios cubanos, en el perrodo posterior al primero
 
de enero de 195R. Tarnbin pueden encontrarse en ]a literatura de
 
disencion de toda la America Latina.
 

Se trata, por supuesto, de un asunto que requiere un anallsis
 
economIco, mas que pol(tIco, para dilucidar las ventajas y desven
tajas relativas de cada uno de estos modelos desde el punto de
 
vista de crecimlento economco, aunque debe tomarse en cuenta
 
que cualquier teorfa de crecimiento que excluya algun sector pro
ductivo de la agenda de cambio, debe encontrar alguna manera de
 
compensar la omision. El enfoque convencional realmente no preve
 
ninguna solucln aproplada del problema del crecimiento retardado
 
del sector agrarlo mas tradicional, y el enfoque revolucionarlo
 
debe compensar el hecho de que frecuentemente excluye la Inversion
 
privada extranjera como instrumento apropiado de desarrollo.
 

o
Sin embargo, la cuesti n pol(tica mas pertinente es la que
 
se refiere a las consecuenclas gue tendr(a para el desarrollo
 
la incaoacidad de legitimar algun modelo rector de la apropiada
 
distrlbucion de las funciones econormicas entre el sector privado
 
y el sector p'blico. Hay muy pocas naclones latinoamericanas de
 
las que uno puede decir con confianza que el conflicto pol(tico
 
tendra mas que hacer con los ajustes de crecimiento en un pro
yecto establecido de desarrollo que con la reconsideracl'n de la
 
estrategia total del camblo. En orden decreclente de confianza,
 
uno puede probablemente decir que el concepto de desarrollo esta
 
hasta cierto punto legitimizado solamente en Mexico, Costa Rica,
 
Bolivia, Uruguay. Venezuela, Chile, Colombia y El Salvador, y
 
muchos lectores se mostraran claramente Inconformes con muchas,
 
si no es que con la mayorra, de las menciones de esta lista.
 

No obstante, a pesar de la continua importancia del argumento
 
ideolc'gico, debe observarse que la parte principal de la contro
versia pol(tica en la mayorta de las naciones latloamericanas se
 
relaciona en realidad con el grado en que los proyectos de reforma
 
convencional y democratica deben lievarse a la practica. El
 
debate es cada d(a mas pragmatico e intenso, y no dogmatlco n!
 
exhaustivo.
 

La Capacidad del Estado para Realizar ]a Transformacion Economica.
 

El problema del consenso sobre los papeles relativos que
 
deben ser desempeados por las diversas instituciones soclales,
 
lncluyendo el estado, no resuelve el problema pol'tico del desarro-

Ilo. Igualmente se encuentra en discusion la capacidad del estado
 
latinoamericano para realizar las tareas particulares de desarrollo
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que explicitamente se ha fijado para s( mismo. Un oroblema de
 

primer orden-de la polftica latinoamericana es explicar la dis

crepancla entre la Intencion 'formalista y la realizacion concreta,
 

entre la promulgach~n y su ejecucion. Ls explicaciones de este
 

fenoneno vartan desde la naturaleza de la herencia cultural es

paiola W1/ hasta los defectos de ]a administracion pblica de ]a
 

region. 12/ "or el momento, nos concretaremos a un factor impli

cado en este problema, ]a Incertidumbre de la accion publica
 

sobre ]a actuacin pertinente de los agentes de otras instItuciones
 

sociales.
 

La mayor parte de los Instrumentos de la polrtica piblica,
 

caracter'stlca de las sociedades occidentales, presuponen una
 

reaccion relacionada y pertinente por parte del sector prlvado.
 
"eneralmente, ellas suponen de antemano la intencihn de actuar.
 

o desempe~iar en una determinada manera que el estado dirige, comple

o apoya. La efectividad de dichos instrumentos de ]a
menta 

polftica son totalmente dependiente del grado en que los particu

lares respondan de conformidad con lo que la polftica habta supuesto
 

anticioadamente.
 

son
Por ejemplo, ]a mayorre de los instrumentos fiscales)que 


los instrumentos centralesde la polftica de las sociedades occi

dentales pretenden hacer poco mas que modificar las condiclones
 

del mercado. Ellos suponen la raclonalidad econ'mlca de los
 

agentes del sector privado. Por ho tanto, las pol(tlcas de tarifas
 

proteccionistas, as( como las estrateglas del comerclo fibre,
 

suponen que los grupos comerciales e industriales aprovecharan
 

las nuevas condiciones del mercado, creadas por la accl'n del
 

En forma semejante, los mecanismos por medio de los cuales
estado. 

el estado regula las condiciones del credlto en una sociedad suponen
 

que ha actividad economica prlvada respondera de cierta manera a
 

]as medidas tomadas. La ineficacla de dichos procedimientos en
 

el escenario latinoamericano tiene mucho que ver con el limitado
 

alcance del sector "moderno" monetarlo de ]a economra privada,
 

as( como la propension de los individuos Implicados en esa economra
 

a actuar de acuerdo.con otros valores, diferentes de la racionalidad
 

economica. Por ejemplo, el cr'dito liberalizado puede conducir
 

a una mas alta propensln a invertir en una actividad product-iva,
 

11/ William S. Stokes, Latin American Politics (New York;
 

Thomas-Y. Crowell and Co., 1951).
 
12/ Herbert S. Emmerich, "Administrative Roadblocks to
 

Coordinated Development" (Escrito presentado al Grupo de Expertos
 
.que trabajan sobre los Aspectos Soclales del Desarrollo en
 

Amerca Latina. Cludad de 14xico., diciembre, 19bOJ:mimeografo.
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pero tambi|n puede resultar una inversion mas amplia en bienes de
 
consumo o terrenos para prop ositos de especulaci~n. En pocas pa
labras, la eflcacla de dichos Instrumentos polltcos derivados
 
de la exper!encia occidental, imitados en America Latina en vir
tud de su 6xito en Furopa Occidental y Morteamerica, es limitada
 
por el tamalo de ]a conunidad empresarial privada, af(n con las
 
Ideas de aquellos que vieron esos instrumentos como medlos apro
plados para dar tmpetu al desarrollo econ6mico.
 

I1s o menos lo mismo puede decirse de muchos programas de
reforma social en America Latina. Ademas, muchas naclones latino

americanas tienen codigos de relaciones laborales bastante avan
zados. La dificultad estriba en que dichos codigos tienen apll
cacion real en solo una peque~ia porcl'n de Ia fuerza de trabajo.
 
Sin embargo, toda la tradicion instituclonal occidental en tales
 
asuntos supone la existencia de mecanismos esenclalmente no
 
gubernamentales para informar al trabajador acerca de sus
 
derechos y proporcion3rle los medias de la indemnizacion legal.
 
Todo e&'4o, naturalmente, esta previsto en el comentarlo 'estructura
lista" acerca de la confianza en los instrumentos escencialmente
 
occidentales de la pol(tica en el desarrollo econ~mico de ]a
 
America Latina. En la teor(a estructuralista de desarroilo, ]as
 
rigideces Inherentes a ]as actuales Instituclones (el sistema de
 
clases, el latifundio), Impiden ]a completa utIlizacl'n del poten
clal productrvo de ]a socledad. Sin embargo, en su forma pura,
 
el argumerto estructurallsta esta sujeto a la mtsma objecion que

el anterior. El solicitar que el goblerno emplee sus facultades
 
para destruir los actuales obstaculos Instituclonales al camblo
 
presupone que en ausencla de restricclones InstItuclonales, la
 
gente obre en formas compatibles con ]as expectativas de la
 
polftica de desarrollo. La mayorl'a de los argumentos estructura
listas son aun mas complicados. Estos Insisten en que el estado
 
debe no s ]o ellminar las rigrdeces estructurales, sino tamblen
 
ampliar sus facultades para preparar a ]a gente afectada, para
 
as( log'ar una aproplada actividad de desarroilo. Par ejemplo,

el argumento para la reforma agrarla Integral en America Latina
 
presupone que el estado no solamente reforme el sistema de la
 
tenencla de a tierra., sino que proporclone a los beneficlarlos
 
de la reforma transporte, credito, ayuda educativa y tecnIca,
 
comerclalIzacl'n y otros servIcios esenclales para su completa
 
Incorporacln dentro de ia econom(a moderna. El punto es,
 
naturaimente, que estos son exactamente los mismos Instrumentos
 
de ]a pol tica que ]as primeras teor(as de desarrollo economnco
 
consideraban apropiadas con respecto a] papel del estado en la
 
estImulaci1n de ]a productivldad por medlo del sector moderno de
 
Ia economra. Ellas son, fundamentaimente Ideas pol(ticas
 
derivadas de ]a experlencla occidental, y basIcamente estan
 
condicionadas, en lo que respecta a su eficaclajpor a Idoneldad
 
de la respuesta de los indivIduos en lo particular.
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No es nuestra Intenclon discutir que el conjunto de los Instru

mentos de la polrtlca publica mas caracterrsticos de las socledades
 
occidentales, sea Inaproplado para producir un camblo en la America
 

Latina. La conclusion es mucho mas obvla. Blen clara estS que
 

si se supone que el proosito del estado es Tnduclr un camblo en
 

los sectores privados de la socledad, existlra una laguna entre
 
sector privado,
la Intenclon de la poitica y la respuesta del 


con que la poiltlca cuente para ser efectiva. Esto no significa
 

otra cosa sino que el estado occidental estimula el camblo, en
 

lugar de Imponerlo por la fuerza. La frustracton con respecto a
 

los programas para generar el crecimlento de las naclones latino

amerIcanas frecuentemente se produce demaslado ra'pldamente. Alqunas
 

los supuestos fracasos de la pol(tica aparecen enteramente
veces 

o largo.
diferentes, con s lo considerar un per(odo de tlempo mas 


Despues de todo, la actual vitalidad Industrial de mas de unas
 

pocas naclones latinoamericanas tiene mucho que ver con las
 
poirticas de "substituci6 n de importaciones", adoptadas durante
 
la epoca de la guerra y los perrodos inm6diatamente posteriores.
 

Camblos en el Papel Economico del Fstado Latinoamericano.
 

Examinemos las principales normas de la politica plblica en
 

la America Latina desde la Segunda ruerra Mundial, para ver si
 

hay algunas tendencias generales importantes en el papel de
 

desarrollo de los gobiernos de la region. En el esnacio limitado
 
disponible, no podemos, naturalmente, proporcionar mas que un
 

bosquejo de algunos de los indicadores mas sugestivos.13/
 

Par lo que respecta a ]a region en conjunto, varias medidas
 

generales indican que el papel del goblerno ha permanecido relativa

mente estable durante todo el pertado de la posguerra. En realidad,
 

si examinamos la proporcion del oroducto domestico bruto destinado
 

al gobierno en general, encontramos que el papel econ'mico del
 
estado no se ampllo tan rapidamente coma la economia en general
 
en el per(odo de posguerra.
 

Tasa de Crecimiento Anual del P D 3 par Sectores EconQmicos
 
1936-40/1955-60 1945-49/1955-60
 

Agrlcultura 2.3 3.5
 
Miner a u.6 6.9
 
Industria 6.2 5.9
 
Construccion 5.1 4.8
 
Transporte y Comunicaclon 5.1 5.7
 
Comercio y Finanzas 4.3 4.9
 
robierno 4.4 4.0
 

Otros Serviclos 3.9 4.3
 
Total 4.5
 

13/ Este asunto es tratado con mayor detalle en la obra dl
 
autoryprx'ima a aparecer, titulada Politics and Economic Change
 

in Latin Amerlca: The Governing of Restless Nations.
 

http:sugestivos.13
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Fuente: Paclones Unidas, Comlslon Fcon"Tica para America Latina,
 
El Desarrollo Economico de la America Latina en el Pertodo de
 
Posguerra (Nueva York: Maclones Unidas, 194). p. 23. 

Por supuesto que el anterior no es un ('ndice adecuado de la
 
iniclativa econ6mica del goblerno en conjunto. Ciertamente, una
 
buena parte de la actividad econonlca de la posguerra, en campos
 
tales como la construccTon, el transporte, las comunicacion.s 
y las finanzas, fue generada por la intervencion del goblerno.
 
Mo obstante, una impresl'n seriejante de continuidad en el papel
 
de desarrollo econ6mico del goblerno se saca de un examen del 
origen ptubllco y privado de la formacicn de capital en la region.
 

Formaci6 n de Capital en Conjunto
 

(Como Porcentaje del P D B) 

1946-1949 1951-1954 1955-1961
 

Sector Privado 13.6 11.4 10.8
 
Sector P'blico 5.4 5.7 5.2
 
TOTAL 111.9 17.6 17.2
 

Fuente: Maciones Unidas, Comisi'n Econo'mica para America Latina,
 
El Desarrollo Econ~mico de la America Latina en el Perrodo de
 
Posguerra, P. 33.
 

Naturalmente, cuando se trata de tales rndices, la norma
 
regional puede ser muy enganosa y debera observarse que e! papel
 
del gobierno en la economIa en conjunto se ampli( considerable
mente mas rapidamente que el prcmedlo en pafses como Chile, Colombia,
 
la mayoria de las naciones Centro amevicanas, Mexico, y Venezuela;
 
mientras que la formacio'n del capitai piblico estaba considerable
mente arriba de ]a norma general en Argentina, Chile, 3rasll,
 
Mexico y Venezuela.
 

Cuando se examina la agenda polrtica del goblerno en la
 
perspectiva de la region en conjunto, la continuidad con el
 
pasado es tambien evidente. Las interesantes renovaciones y
 
experimentos del peritodo de la posguerra--como en 3ilivia, Cuba
 
y Venezuela--son claramente las excepciones y, er todos los
 
casos, excepto Cuba, en estos experimentos no va implicada una
 
total redefinicion de la forma poli'tica del gobierno. Ellos 
se han interesado mas blen en objetivos perfectamente espec(fi
cos. La principal preocupacio'n del gobierno, con relacl(on a 
tecnicas de reglamentacion y de estrmulos economicos, proyectadas 
durante la depreslon y en el parfodo de ]a guerra, y tambien 
con relacion a ]a universalizacion de los servicios ptblicos, a 
los cuales ]a mayorla de los estados latinoamericanos se han 
dedicado por varias decadas, continua slendo el interes dominante 
de los creadores de la pol'tica durante la generaci6 n de la 
posguerra.
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En estas condiciones, en la mayorra de las n .lones latlno
americanas, una gran parte de ]a controversia sobre la pol'tica
 
de desarrollo en la generacln pasada ha estado relaclonada cn
 
el emrleo de los instrumentos de la pol(tlca relativamente conven

cionales, tales como la pc'l'tlca de dinero en circaci*n y de
 
Impuestos, la manipulacln de la tasa de cambio, la politlca de
 
tarifas y cosas por el estilo. La revolucion dc la pol(tica en
 

America Latina frecuentemente ha sil'nificado poco mas que una
 
nueva definiclon de este conjunto de instrumentos de la poi(t!ca
 
(como en el caso de Peru, en la U'Itima parte de la decada de 1940,
 

cuando un complejo sistema regulador fue reemplazado por una
 

polrtica general d- libre comerclo), o los esfuerzos mas peque-nos
 

o .enos desarrollados, para ponerse al ccrriente con las caracte

risticas de la pol(tica de organizacion de la mayorra de los
 
estados latinoamericanos. Por lo tarto, l revolucion guat-,nIteca
 
de 1944 implico poco mas que el establecimiento de aquellos in,tru
mentos de la polftica publica, tales como bancos de desarrollo,
 
seguro social rudimentarlo, relaciones laborales y sistemas del
 
impuesto sobre la renta, que en aquel tiempo eran caracterrsticos
 
de la mayor'a de las naciones latinoamericanas. L3 reforma fue
 

radical desde el punto de vista guatemalteco.
 

En forma semejanto, cuando se despoja de reto;ica, una buena
 

parte de la controversia de ]a poltica de desarrollo en Amerlca
 

Latina en la generacion oasada se ha ocupado f!nalmente de que
 

el estado cumpla las promesas de proporcionar los serviclos
 
piblIcos basicos que desde hace tiempo ha aceptado formalmente,
 

y que son caracterrsticamente admitidos ccmo apropiadas respon

sabilidades publicas, casi en todo el mundo. Aluchos de los 
"nuevos" y dinamicos programas de desarrollo en America Latina 

han representado principalmente, en realidad, una reconsiderdcion 
de las obligaciones relacionada. con la unlversallzacion de las 
funciones ouhlicas relativamente incontrovertibles, como son la 
educacion elemental, los servicios de salubridad y sanidad 
piblica, sistemas de abastecimierto de agua, y las instalaciones 

basicas de Infraestructura, como carreteras, puertos, comunicaclones 
y fuerza- electrica p6blica. 

A in cuando se ha dado mucha atencl6n teorlca e ideologica
 

a la funcion del estado latlnoamericano en la empresa directa y
 

productiva, en el perlodo de la posguerra, la practica real de
 
los gobiernos de la regln demuestra que Ia sido un tema nerife

rico, y no un motivo central de actividad de desarrollo por parte
 
del estado. La nacionalizacion de firmas extranjeras o nacionales
 

ha sido caracterrsticamente empleada, para lograr objetivos
 
excepclonales o circumstanciales, por relativamente pocas naclones
 

y, excepto en el caso de Cuba, no ha Implicado un compromiso de
 
pol(tica general por parte del gobierno. En forma semejLate, el
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entuslasmo del principlo de la posguerra por las inverslonea
 
estatales en industries ha tentdo un impacto especrfico y re
lativamente limitado. Aunque una considerable inversion estatal
 
ocurrio en campos tales como ]a Industria integrada del acero, el
 
cemento y el desarrollo petrolero, en el perrodo lnmediato de
 
posguerra, ha habido una marcada reduccln del entusiasmo por
 
dicha actividad en la decada pasada. El sector pablico Industrial
 
es una parte aceptada del equip:) institucional de desarrollo en
 
varios pa(ses iatinoamericanos; sin embargo, poco ha habido en
 

el sentido de una tendencia hacia una mayor expansion de este
 
sector en ailos reclentes, dentro de nuevas areas de actividad
 
industrial.
 

En realidad, parece que la tendencia mas Interesante y
 
caracterstica de ias nuevas pol'ticas en la America Latina, en
 
el perrodo de posguerra, ha sido generalmente olvidada en las
 
disertaciones ideologicas y teoricas. Aun cuando no ha habido una
 
profunda revolucion polltica en el area, el perrodo ha sido de
 
descubrimiento de los mecanismos adapt3bles para hacer frente a
 
algunos de los problemas poifticos y econonicos mas agudos del
 
area, sin un camblo radical en el papel economico del estado.
 
Por lo tanto. en lugar de nacionalizacion o desarrollo industrial
 
pdblico, ha habido una creclente tendencia hacia varias t'cnlcas
 
de reglamentacion, impuestos, propiedad en cooperativa y empresa
 
mixta. Aun cuando estas tecnicas anteceden a la generacion
 
de posguerra (tales como las leyes que limitan el empleo de
 
nacionales extranjeros de la decada de 1930). el periodo ha sido
 
de notable ingeniosidad en la invencion de nuevos instrumentos de
 
polftica para impulsar ]a actual estructura institucional de la
 
sociedad hacia objet!"os de desarrollo. En la primera epoca de
 
la posguerra, los experimentos mas Importantes tuvieron lugar
 
en el campo de los impuestos, particularmente en naciones como
 
Venezuela y Costa Rica, donde los ingresos provenientes de los
 
impuestos a las empresas extranjeras se emplearon para objetivos
 
de desarrollo. En los 6ltimos aos, existe una evidente, aunque
 
incipiente, tendencia hacia la experlmentacion con nuevas formas
 
de mezcla de capital pt.bllco y privado en las funclones de desa
rrollo. El programa chileno con respecto a la Industria del
 
cobre es e' ejemplo mas evidente, aunque hay muchos otros ejemplos.
 

De acuerdo con la agenda polttica de la nacion-estado occl
dental, el interes actual en la reforma agraria de la region
 
latinoamericana, puede parecer que supone un abandono un tanto
 
rad'.al del papel tradicional del estado en la actividad economia.
 

Sin embargo, cuando se examinan de cerca los procesos oficiales
 
especrficos, que actualmente se estan realizando o se proyectan
 
en la mayoria de las naciones latinoamericanas, en nombre de la
 
reforma agraria, se advierte que la mayor parte de ellos tienen
 
antecedentes que fueron establecidos en la jurisprudencla
 



hispanoamericana desde hace-mucho tiempo, o en la practica acep
tada Por los estados occidentales. Aun cuando algunos julcios
 
de exproplacion e lndemnlzacion de propiedades, afectadas por
 
la reforma, hacen surgir controversias relativas al papel econ~mnco
 
legftimo del estado, muchos mas se encueitran Previstos en la
 
jurisprudencia hlspanica, o implican acuerdos respecto de los
 
terminos precisos del convenio entre el estado y los particulares,
 
aceptando ambas partes la legitimidad de la accion del estado.
 
Y aun cuando ]a redistribuclon de la tierra es el aspecto mas
 
espectacular de la reforma agraria, en la practica resultaron
 
Igualmente Importantes los objetivos de utilizacion racional del
 

dominio publico y la ampliacion de los servicios publicos a la
 
comunidad agrfcola (educaci6n, credito, organizaclones cooperativas,
 
servicios de comercializacion y otras cosas semejantes). En estos
 

campos, la cuestion no es tanto una radical redeflnicion del papel
 
economico del estado, sino, mas blen, la extenslon de los servicios,
 
tradicionalmente proporcionados a una parte de la poblacion, a
 

una comunidad mas amplla.
 

Concluslones
 

Hemos especificado dos factores qie parecen delimitar la
 
capacidad del estado para actuar como agente de la transformaclon
 
econ~nica de la Amnrica Latina. Primero, existen las tradiciones
 

de la sociedad liberal e hispanica, que definen el legitimo papel
 
del gobierno como participante en ]a vida economica. Estrecha
mente relacionado con esto, esta el problema de que los instru

mentos apropiados a la sociedad occidental presuponen una res
puesta cumplida y respetuosa a las Iniciativas publicas, por
 
parte de los individuos particulares. ,mbos aparecen como dl

ferentes aspectos de un fen'meno comun: las obligaciones de los
 
Individuos y los grupos con las instituclones soclales distintas
 
del estado, el gobierno y la nacibn.
 

Si estos son en realidad "obstaculos politlcos" p,-ra Ol 
desarrollo econc'mlco de la America Latina, la cuestion entonces 
gira hacia los instrumentos apropiados para superar estos 
obstaculos--suponlendo que estamos tratando el problema del 
gobierno en un sentido puramente instrumental, como vehrculo 
de la transformacion economica y social. 

Una respuesta al argumento que hemos presentado es completa
mente predecible. Dada la evidente ineficacia de la agenda
 
poltica del modelo occidental del estado para satisfacer las
 
necesidades de la America Latina, 1o que se requiere es una
 
redeflricion radical del papel economico del estado. El
 
estado debe estar facultado para romper las rigideces Inst tu
clonales que impiden el crecimiento, y para movillzar la
 
sociedad para que logre un camblo rapido. A pesar de la proml
nencla y persistencla de esta prescrlpcln en las discuslones
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ldeologicas de la region, es muy poco comun en la practica de
 
la pol(tlca econ&"lca en la America Latina. Como indicamos
 
anteriormente, la America Latina esta poco dispuesta a desvlarse
 
de la estructura poli'tica del occidente; y no solamente eso, sino
 
que en los pa(ses de America Latina donde ha habido una I"verdadera
 
revoluclonrr (3olivia, Mexico), con la madurez han vuelto a con
fiarse a las tradiclones occidenta!es relativas al papel econcmlco
 
del estado, una vez que se hayan realizado reformas especificas
 
que se apartan de lo habitual. El revoluclonario tiene una pronta
 
explicaclcon para este fenc'meno. La America Latina permanece
 
ligada a una concepcion limltada pluralista del estado, porque
 
representa el interes de una pequea ellte que controla todas
 
las principales Instituclones de la sociedad. Otra explicaclon
 
es posible. Puede suceder que gran parte de la opinion en Latino
america todav(a no se convence de que la revoluclon radical es
 
practicable o aceptable como solucion al problema del desarrollo
 
econ&nico, que pretende la transformacion econ~mica sin la des
truccion de los importantes valores que son Inherences al estado
 
actual de las cosas.
 

La )osicicon revolucionaria esta respaldada, desT;pues de
 
todopor una minorea limitada. Para la gran mayorra de los
 
latinoamericanos, el problema no es la agenda de ]a pol(tlca del
 
estado occidental, sino el hecho de que ha sido imperfectamente
 
realizada. A pesar de las limitaclones inherentes a sus
 
oblIgaciones con la sociedad pluralista, el estado occidental no
 
es del todo un instrumento,de transformacion indigno de considerarse.
 
Contlene una rica variedad de posibilidades para la accicn
 
p~blica, buena parte de la cual no ha sido explotada, o imperfecta
mente reallzada en la America Latina. Adem's, la agenda de Ia
 

polrtica del estado occidental no es un programa inflexible. In
strumentos de la polttica, tales como la amplia autoridad sobre
 
la cuenca de un rlo,, o del mercado comn, se han puesto a dis
posicion del estado occidental solamente dentro de los ultimos
 
treinta a7 os. Puede observarse que parte de ]a decepcion con
 
respecto al funclonamiento del gobierno latinoamericano, se
 
debe al cambio constante en las expectativas relativas *al papel
 
del estado en la socledad. De la misma manera que el desarrollo
 
economico de la America Latina es Juzgado en confrontaclon con
 
un modelo en constante evolucion de prosperidad material, ast
 
tambien la actuacitn del goblerno latlnoamericano es relacionada
 
con el constante desarrollo y perfeccionamiento de las tecnicas
 
del arte de gobernar occidental. De cualquler manera, una creclente
 
tendencia en las ideas de desarrollo latinoamericanas sostiene
 
que ese camblo deseado podr(a ser realizado, st el estado cumpliera
 
efectivamente con sus obligaciones relativas a la economra y ]a
 
sociedad, que caracterizan virtualmente a todas las naclones occi
dentales, y adaptara los instrumentos pol(ticos aprppiados del
 
estado occidental a las necesidades oeculieres de la America
 
Lat Ina.
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Existe un aspecto adiclonal de esta poslcion que merece 
ser observado. Frecuentemente se arquye que los fracasos que 
]a Pmerica Latina ha sufrido en su desarrollo se deben a una 
peculiar e indeseable combinacln de las instituciones de ia 
cultura hlsoanica y el liberalismo occidental--como Claudlo 
Velez lo diio, la Amerlca Latina se caracteriza como "una estruc
tura feudal con fachada de capitalista"... Hay otra faceta de este 

mismo asunto, que puede estar haciendose cada vez mas evidente 
a los latinoamericanos. Puede ser que esta combinacion de Influen

clas culturales ofrezca una abundancla poco com'n de posibles 

adantaciones ool(ticas. Un cierto numero de escritores ha 
argumentado que la singularidad de la Revoluclhn Mexicana se debe 
a una mezcla inusitada de las instituclones del corporatismo 
hlspanlco con el liberalismo occidental. En varios programas 
contemporaneos de reforma agraria (Chile, Colombia), se observa 

una Interesante s(ntesis de los antecedentes de la ley htspanica,
 
sobre la propiedad, y de las instituciones y practlcas norte
europeas y nortemnericanas: cooeraci6 n de servlciosextension
 
y cosas por el estilo.
 

Finamente, debera observarse que el ccmpromiso hacia la 
agenda pol'tica del estado occidental presupone una obligacion 

correspondiente al desarrollo polftico per se. Dada la diversidad
 
de funciones del estado occidental en ]a sociedad Industrializada,
 

y los limitados recursos de los gobiernos latinoamericanos, el pro

blema en cuestion se transforma en el de especificar el grado
 

en el cual estas diversas funclones deben ser cumplidas. Sobre
 

esto, la opinion-de las personas de criterlo honrado puede diferir.
 

Una vez que el esquema de desarrollo del oeste ha sido aceptado
 
como legttimo, entonces el.problema no estriba en saber si el
 

estado deber ayudar directamente a la Inversion oroductiva, a
 

traves de la Inversion de la lnfraestructura, o invertir en recur

sos humanos oar medio de la educacic'n y medidas de reforma populares.
 

rntes bien 'stas se convierten en asuntos de enfasis de la apro

piada distribuckon de los escasos recursos. Estas cuestiones
 
oueden ser resueltas en grado limitado por medlo de la teor(a
 
de desarrollo, Dues se trata de un oroblema dinamlco que depende
 
de las realizaciones y desequillbriosdel progreso en el perrodo
 
anterior. La soluci'n optima y slempre tentativa del asunto, de
pende principalmente de la canacidad del proceso polftico para
 

reflejar las demandas de la accion estatal, para acondiclonar
 
las desventajas de un sector, ocasionadas por el desarrollo en
 
otros; para complementar y perfeccionar las iniciativas para el
 
cambio que ocurran en diversos sectores de la sociedad; y para
 
coordinar las iniciativas de desarrollo en varios sectores de la
 

sociedad. En este punto, el desarrollo polltico ya no puede ser
 
visto en un sentido puramente instrumental. Se hace indispensable
 
pensar en terminos de la creacl6 n Intenclonal y el perfeccionami
ento de aquellos procesos e instrumentos por medlo de los cuales
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los cr-adores de las poifticas comprendan que es lo que en real l

dad esta en disputa en la socledad y se comprornetan a tomar en
 

cuenta los diversos requerimientos para la accln pibllca, im

plicada en el proyecto plural ista de la transformacio'n.
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