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# # # # # # # #

En el espectro de temas principales 
considerados para convocar a expertos 
iberoamericanos y presentar en la revista 
figuró desde un comienzo el relativo a la 
inserción internacional de las regiones y 
países que constituyen su área de referen
cia. Se trataba, en suma, de los problemas 
del llamado nuevo orden mundial.

No ha pasado mucho tiempo desde que 
las ideas y proposiciones sobre materia tan 
sustantiva (y siempre vigente) dominaban 
el escenario, pero el curso de los aconteci
mientos desplazó radicalmente la atención 
hacia el estado de crisis acusado por 
distintas dimensiones socio-económicas y 
particularmente por el sistema financiero y 
el desempleo. En estas circunstancias, los 
diseños sobre el futuro han dejado paso a 
una inquietud abrumadora respecto al 
presente, a despecho de la manifiesta y 
reconocida vinculación entre ambos hori
zontes. Sobrevivir antes que reformular el 
estado de cosas que generó la emergencia 
parece estar en la orden del día.

En medida importante ese desplazamien
to de blancos se ha traslucido en el 
programa de trabajo de «Pensamiento Ibe
roamericano». Tanto así que las dos edicio
nes correspondientes a 1983 se dedican al 
acuciante problema de la recesión econó
mica y del torbellino financiero que la 
acompaña y en alguna medida la ha origina
do.

Sin embargo, la ineludible preocupación 
coyuntural ha sido hermanada con otra no 
menor respecto a los orígenes, perspectivas 
y opciones que se perfilan tras los desafios 
y registros inmediatos. Es éste, precisamen
te, el terreno en que se sitúan los análisis 
globales que se incluyen en este primer

número del año. Raúl Prebisch y Aldo 
Ferrer, desde la atalaya latinoamericana; 
Julio Segura y Augusto Mateus, desde la 
ibérica, exploran la compleja gama de 
elementos que fueron empujando hacia la 
encrucijada actual, al mismo tiempo que 
dibujan posibles e inciertas salidas hacia 
un futuro más promisor.

Un aspecto que sobresale en el recuento, 
particularmente en la intervención del 
Dr. Prebisch, es la contradicción entre la 
súbita conciencia e irrupción de la crisis en 
los registros de 1982 y la prolongada y 
visible gestación de la misma, que se 
retrotrae a las postrimerías de los años 
setenta. Parafraseando al latinoamericano 
ilustre que obtuvo el último premio Nobel 
de Literatura, poca duda cabe de que se ha 
tratado de una calamidad largamente anun
ciada. Sin embargo, sea por los traumas 
del petróleo, la prioridad central otorgada 
a los peligros de la inflación o la influen
cia, en otros casos, de la droga seductora 
del endeudamiento — fenómenos sin duda 
entrelazados— , lo cierto es que sonó la 
alarma cuando el edificio de la economía 
mundial ya estaba siendo víctima de múl
tiples incendios.

Se han hecho suficientes juicios sobre 
las responsabilidades, lejanas y cercanas, 
de ese desajuste tan manifiesto. Pero no es 
el caso abundar sobre la materia. Lo cierto 
es que el agotamiento o frustración de la 
variedad de esquemas desarrollistas o key- 
nesianos que dominaron hasta el decenio 
de los años sesenta fueron contrapesados 
por la bancarrota aún mayor y más pro
funda de los experimentos monetaristas de 
los años setenta. Ambos enfoques parecen 
pertenecer a un pasado no resucitadle.



De ahí deriva otro criterio resaltante en 
los trabajos centrales del coloquio: su 
preocupación y perspectivas respecto al 
futuro; la necesidad de anticipar y propo
ner transformaciones sustantivas de los 
escenarios resquebrajados por sus fracasos 
— y también por no pocos éxitos— . Las 
visiones ibérica y latinoamericana reflejan 
naturales diferencias al respecto, pero tam
bién afinidades notorias, como la común 
disposición a privilegiar el bienestar social 
de las mayorías y a reivindicar los márge
nes posibles y necesarios de las autonomías 
nacionales en las decisiones y caminos a 
seguir. La escurridiza ecuación de equidad 
y eficacia parece ser su hilo conductor; y 
la sociedad abierta y participativa el mar
co y objetivo primordiales.

Las ponencias ahora presentadas — co
mo las reflexiones que suscitaron—  se 
complementarán con los estudios prepara
dos sobre la experiencia de varios países 
latinoamericanos (México, Costa Rica, Co
lombia, Venezuela, Perú, Chile y Brasil), 

S que constituirán el Tema Central de la 
edición número 4. La variedad de situacio
nes y los trazos que se repiten ofrecen un 
rico material para el análisis del gran 
problema considerado.

Si el Coloquio de Lima ha sido otro 
capítulo importante para esta joven Revis
ta, no debería olvidarse la continuación de 
su trabajo en lo que hemos denominado 
secciones informativas; en lo relativo a la 
presentación y examen de las publicaciones 
periódicas, de carácter académico-científi
co, de América Latina, España y Portugal 
sobre las materias que le son afines. Bas
tará señalar al respecto que, hasta la fecha, 
en los dos números de 1982 y en este 
tercer numero, correspondiente al primer 
semestre de 1983, se revisaron periódica
mente 131 revistas y se vaciaron sistemáti
camente las 708 ediciones publicadas por 
ese colectivo, ofreciéndose 4.167 referen
cias de artículos, presentadas por grandes 
áreas geográficas y orden alfabético de 
revistas. Por otro lado, se prepararon y 
publicaron 480 «resúmenes de artículos» 
que aparecieron en esas revistas y otras

publicaciones complementarias, a la vez 
que se encargó a distintos especialistas la 
redacción de 54 «reseñas temáticas», en las 
que se comentaron 430 artículos y  trabajos 
dedicados a cuestiones de interés común 
para los espacios comprendidos en cada 
una de ellas.

El Director



ColoquiOen
Lima

H uelga su b ray ar la g ravedad  que reviste la con tracc ión  económ ica 
in te rnac iona l. Incubada hacia fines de los años 60  y 
anunciada  p o r los tra s to rn o s  m onetarios del in icio  de la  sigu ien te 
década, de to n a  con el trau m a  p e tro le ro  y c rista liza  con las 
po líticas ap licadas p a ra  en ca ra rla  en las econom ías rec to ras. E n  su 
curso , la crisis ha to m ad o  p roporc iones que — pese a las 
diferencias substanciales—  sólo pueden com pararse  con las de la 
g ran  depresión de los años 30.
Pero  ta n to  o más in q u ie tan te  es que no se v islum bra fácilm ente una 
rectificación cercana de la s ituac ión  y tendencias 
prevalecientes. P o r  el c o n tra r io , p redom inan  expectativas pesim istas 
sobre la evolución p róx im a fu tu ra  y se conviene en que no 
hay indicios confiables de que pueda reab rirse  o tro  ciclo expansivo 
com o el de las dos prim eras décadas de p o st-g u e rra . En 
verdad, los más op tim istas se co n ten tan  con p resum ir que la 
recesión tocará  fondo en a lgún  m om ento  y que será posible 
rean u d ar la m archa a paso  cansino , no fa ltan d o , p o r c ie rto , quienes 
temen un deslizam iento acum ulativo  hacia situaciones de 
franca contracción .
Esta rea lidad  ob lig a , p o r de p ro n to , a rep lan tea r las posiciones que 
se con tin u ab an  re ite ran d o  sobre un «nuevo o rden  económ ico 
m undial» , las o p o rtu n id ad es ab ie rtas  o lan ten tes que d ep arab an  el 
com ercio y el financiam iento  ex terno  o , incluso, la afiliación 
a com plejos dinám icos com o la C om unidad  E u ro p ea  u o tro s . N o 
se t r a ta , sin duda, de que tales cuestiones hayan dejado  de 
tener validez o significación. Sim plem ente o cu rre  que deberán  
exam inarse a la luz de las nuevas c ircunstancias y perspectivas 
que se perfilan . C om o es obvio , p o r ejem plo, los países de A m érica 
L a tin a  co n tin u arán  em peñados en establecer o conseguir 
una es tru c tu ra  más p rop ic ia  de re lac ionam ien to  con las econom ías



centrales, pero  no lo  es menos que el p rob lem a se inserta 
ah o ra  en un cuad ro  considerablem ente d is tin to  que el que se ten ía  
com o referencia en el pasado. A su m odo y g rad o  sucede 
a lgo  parecido  con la apreciación de los vínculos — m erid ianam ente 
deseables—  de España o P o rtu g a l con la C EE.
P ero  más que una revaluación del nuevo escenario m undial interesa 
sobre todo  exam inar las opciones posibles que se levantan 
hacia el fu tu ro  que ya com ienza a ser vivido p o r nuestros países. 
¿Qué hacer tras  el d iagnóstico  susceptible de re fo rm ular las 
posib ilidades y restricciones que ahora se perciben?
En to rn o  a esas dos preocupaciones se o rgan izó  el C o loqu io  de 
Lim a. Esto es, las que nacen de la necesidad de esclarecer 
la na tu ra leza  y perspectivas de la coyun tu ra  en d esarro llo  y las que 
g iran  en to rn o  a la definición de líneas ap ro p iad as de 
conducta  p ara  en fren tarla .
Ese fue el m arco p ropuesto  a un con jun to  de destacados 
represen tan tes de A m érica L a tin a , E spaña y P o rtu g a l, a 
fin de que expusieran y co n fro n ta ran  sus crite rio s sobre el asunto . 
P a ra  el efecto se realizó , en tre  los días 17 a 20 de enero de 1983 
un C oloqu io  en L im a, con el títu lo  de «Recesión:
P erspectivas y opciones de las econom ías iberoam ericanas», 
p a tro c in ad o  p o r el Instituto de Estudios Peruanos (IE P ), 
la Universidad del Pacífico, el Centro de Estudios y  Promoción del 
Desarrollo (D ESC O ), la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) de España. 
Al co loqu io  — sea en calidad de ponentes, com entaristas o 
p a rtic ipan tes— - asistieron  las siguientes personas: C arlos 
A m at y L eón, C arlos B oloña, R o lando  C o rd era , Ju lio  C o tler, 
O scar D an co u rt, E m ilio  de la F uen te , Jo rge  Fernández 
Baca, A ldo F e rre r , E n rique  Fuentes Q u in tan a , P ed ro  G alín , E fraín 
G onzales, A dolfo G u rrie ri, César H erre ra , C laud io  H erzka, 
E n rique  Iglesias, Jav ier Iguíñiz, José Luis G arcía  D elgado . P edro  
M alán, A ugusto  M ateus, José M atos M ar, E d u ard o  
M ayobre, P ed ro  M ejía, C arlos P a ro d i, Is id ro  P a rra  Peña, G u ido  
P ennano , A níbal P in to , Félix P o rto c a rre ro , R aúl Prebisch ,
E nn io  R odríguez , F e rn an d o  Sánchez A ., Jü rgen  Schu ld t, Ju lio  
S egura, A ngel S erran o , O scar Soberón , R aúl T o rres , Luis 
Leite Vasconcelos, M áxim o Vega C enteno y Francisco  V erdera. 
R icardo  F french-D avis, de Chile, y T rin id ad  M artínez 
T a rra g o , de M éxico, no pud ieron  co n cu rrir  p o r razones de fuerza 
m ayor L

1 Las referencias personales de los participantes se incluyen en las últimas 
páginas de este número, así como en la edición próxima correspondiente 
al número 4, atendiendo al contenido de sus intervenciones.



El programa de la reunión se estructuró en varios cuerpos 
principales. En la Sesión Inaugural, celebrada en el 
Auditorio Maes-Heller de la Universidad del Pacífico, intervinieron 
don Alfonso Grados Bertorini (M inistro de Trabajo de 
Perú), don Luis Yáñez-Barnuevo (Presidente del ICI) y don Enrique 
Iglesias (Secretario Ejecutivo de la CEPAL). Dichas 
intervenciones se recogen íntegramente en las páginas 17 y ss. 
Asimismo, en dicha sesión, y en nombre de las autoridades 
de la Universidad del Pacífico intervino el profesor Carlos Boloña, 
que dijo:

En nombre de las autoridades de la Universidad del Pacífico tengo el 
agrado de darles una muy cordial bienvenida a este evento, en el que se 
van a discutir las perspectivas y opciones de las economías iberoamerica
nas. En primer lugar, es necesario resaltar y agradecer la presencia de 
verdaderos forjadores del pensamiento iberoamericano. Y en esto merece 
una especial distinción el profesor Raúl Prebisch, por todos los aportes 
que nos ha brindado a los distintos pensadores y economistas que estamos 
trabajando en América Latina y por América Latina. También es 
importante destacar el patrocinio del Instituto de Cooperación Iberoame
ricana de España y de la revista de economía política «Pensamiento 
Iberoamericano», editada y patrocinada por dicho Instituto junto con la 
CEPAL. En este Coloquio, se tratarán diversos aspectos de la crisis 
económica, del impacto tan desigual que ha tenido para América Latina 
y, es muy probable, que nos remontemos hasta los treinta, para hacer 
comparaciones entre una crisis y la otra, llegando a conclusiones que se 
irán desarrollando a lo largo de las distintas presentaciones. Será muy 
importante volver a remontar el pensamiento latinoamericano y la 
necesidad de reconstruir esa teoría económica con base en una serie de 
nuevos aspectos de nuestra realidad. Es importante que se llegue a 
explicaciones claras de la crisis y no solamente eso: más importante es 
que se pueda llegar a medidas específicas, a recomendaciones claras para 
salir de ella. Para esto, creo que será muy importante hablar de 
integración a un nivel mucho más amplio del que se ha tenido en cuenta, 
como lo es hablar del ámbito iberoamericano e, igualmente, se tendrán 
que tocar una serie de aspectos básicos, tales como los relacionados con 
las aperturas administradas de la economía, la redefmición de los papeles 
del Estado etc.; es decir, hay toda una gama de aspectos necesarios a 
tratar, a fin de llegar a una política definida para salir de esta crisis. Por 
otra parte, también será obviamente necesario hablar de lo que son 
políticas de estabilización versus políticas de desarrollo, crecimiento con 
redistribución, crecimiento de inflación, etc; es decir, toda una gama de 
grandes problemas nos .esperan en este Coloquio. Deseo, sinceramente, 
que se puedan tratar a fondo. Esto es todo, señores; espero con toda 
sinceridad que se alcancen algunos de estos grandes objetivos y que se 
contribuya a cimentar, nuevamente, este pensamiento latinoamericano. Es 
el deseo de esta casa de estudios. Muchas gracias.

Por su parte, y en nombre de la «Asociación para la Difusión del



Pensamiento Iberoamericano» y del Consejo de Redacción 
de esta revista, intervino el profesor don José Luis García Delgado 
que, en dicho marco, hizo la presentación de «Pensamiento 
Iberoamericano. Revista de Economía Política» en los siguientes 
términos:

Como miembro del Consejo de Redacción de «Pensamiento Iberoamerica
no» y testigo del proceso de su creación a lo largo de 1980 y 1981, tuve 
ya la oportunidad hace meses de participar en la presentación del primer 
número de la Revista en Madrid. En esa ocasión, subrayé dos puntos. En 
primer lugar, coincidí con otros ponentes en apreciar la importancia de 
la empresa cultural que aspira a ser «Pensamiento Iberoamericano», en la 
medida que se proyecta como receptáculo de lo más auténtico y original 
de la creatividad de Iberoamérica, Portugal y España en el campo de la 
Economía Política, y como estimulo, a la vez, de ese «pluralismo 
comprometido» del que habla Raúl Prebisch en las páginas introductorias 
del mismo número 1. Luego, en segundo término, expuse las razones que 
me hacían contemplar esperanzadamente la viabilidad y el futuro de la 
Revista: razones que se basaban en mi conocimiento del excepcional 
número — en cantidad y en calidad—  de voluntades y entusiasmos que 
había aglutinado desde su inicio el proyecto editorial conjunto de 
CEPAL y del ICI, removiendo posiciones convencionales y la inercia de 
viejas actitudes de un lado y de otro.
Pues bien — ocho meses después de aquel acto en Madrid—  quiero 
aprovechar esta oportunidad que se me brinda de presentar la Revista 
hoy como Presidente de la «Asociación para la Difusión del Pensamiento 
Iberoamericano», y con ocasión de este coloquio de Lima cuyo contenido 
nutrirá las páginas de sus números 3 y 4, para expresarles mi ahora más 
intensa creencia en las posibilidades de esta ya iniciada aventura que es 
«Pensamiento Iberoamericano». En tres circunstancias reposa mi confian
za. La primera es, claro está, la comprobación de que los primeros pasos 
de la Revista están siendo fieles — en mi opinión—  a las ideas 
fundacionales, intensificándose los esfuerzos por hacer de ella un instru
mento eficaz de intercomunicación y, aún más, de autoidentificación del 
plural rostro de nuestra comunidad cultural iberoamericana. En este 
sentido, creo que las incorporaciones de nuevos colaboradores en el 
número 2 con respecto al 1, la multiplicación de contactos y de 
ramificaciones de la Redacción en las últimas semanas — desde Lisboa a 
La Paz— , así como el contenido mismo de estas Jornadas de Lima son 
pruebas bien elocuentes de un firme propósito que se plasma en 
realizaciones sucesivas, no dejándose agrietar por «la usura de los días», 
si me permiten utilizar la bella metáfora de Borges en su «Elogio de la 
sombra». El segundo hecho que me inclina a seguir contemplando con 
razonable optimismo el horizonte que se abre a «Pensamiento Iberoame
ricano» es la falta de autocomplacencia que aprecio entre quienes 
patrocinan y entre quienes hacen la Revista. Hay un empeño compartido 
de mejorarla número a número: de potenciar la investigación de base que 
permita ofrecer en cada uno de ellos aportaciones originales de interés y 
de perfeccionar las secciones dedicadas a suministrar elaborada informa
ción de la producción científica en el extenso horizonte de temas y de



países que la Revista aspira a cubrir. Esta disposición de autoexigencia 
me parece, por lo demás, tan estimulante como obligada, ya que 
«Pensamiento Iberoamericano», con el respaldo institucional del que goza, 
con los apoyos personales que suscita y con las expectativas que ha 
creado, no sólo no puede ser nunca una Revista vulgar; los muchos 
medios materiales y personales que se han movilizado para sacar adelante 
«Pensamiento Iberoamericano» exigen algo más: exigen dotar a la Revista 
de la calidad y de la difusión necesarias para que pueda, como Revista 
de Economía Política, contribuir a ese doble gran reto de nuestro tiempo 
que consiste en ganar posiciones en la lucha contra la injusticia y las 
desigualdades, avanzando al mismo tiempo en la afirmación de las 
libertades públicas y de la democracia. El tercer motivo, en fin, que me 
lleva a expresarles mi confianza en la Revista que presentamos hoy es el 
renovado impulso que con la nueva etapa política abierta en España a 
finales de 1982 están destinadas a tener empresas como «Pensamiento 
Iberoamericano», dado el muy particular énfasis que entre los objetivos 
programáticos del Gobierno socialista español tienen la profundización 
de las relaciones de España con Iberoamérica y el enriquecimiento 
cultural como elemento de transformación social. El renovado impulso, 
en definitiva, que ha de esperarse de una política que quiere concretarse 
en actos «de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de 
tener una vida propia en el reparto del mundo», por decirlo con las 
palabras de nuestro más reciente Premio Nobel de Literatura, el 
imaginativo fabulador de Macondo y de la soledad de sus gentes.

Por último, y en nombre del conjunto de las instituciones peruanas, 
copatrocinadoras del Coloquio, intervino también el 
profesor José Matos Mar que destacó la im portancia de este 
programa puesto en marcha por el ICI y la CEPAL y 
resaltó el hecho de que se tra taba del prim er coloquio organizado 
por la revista en América Latina, dentro de un conjunto 
de actividades de este tipo ya previstas para el futuro y coherente 
con el nuevo estilo impreso por el Instituto de Cooperación 
Iberoamericana de España. Sus palabras fueron las siguientes:

Constituye una distinción para el Perú que la comunidad científica 
iberoamericana haya elegido Lima como sede para discutir y dialogar 
sobre problemas que nos afectan a todos. Es esta una manera de poner 
al día el pensamiento común sobre las perspectivas y las opciones de la 
situación económica en España, Portugal y América Latina. Es este un 
encuentro estimulante y necesario frente a la tremenda crisis económica, 
que desde mediados de la década pasada, nos agobia más fuertemente que 
a los países desarrollados. También es esta una ocasión para que un 
grupo selecto de investigadores de la economía ofrezca a gobernantes, 
políticos y a quienes tienen la responsabilidad de forjar e ilustrar la 
opinión pública, análisis, proyecciones y alternativas referentes a los 
problemas de nuestros países dentro del contexto internacional.
Este Coloquio forma parte del nuevo estilo impreso por el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana de España. Congregar en torno de un tema



crucial a un grupo de especialistas con el propósito de difundir el 
resultado de sus debates en el tercero y cuarto volúmenes de «Pensamiento 
Iberoamericano, Revista de Economía Política», que edita en Madrid el 
ICI en colaboración con CEPAL de Santiago de Chile. Una innovación 
con múltiples méritos y estimulantes objetivos.
En un mundo que cada vez es más universal para todos sus habitantes y 
en el que han surgido fenómenos insólitos en el último tiempo, debido 
al extraordinario avance científico y tecnológico, que toma cuerpo por 
el impacto creciente de los medios de comunicación de masas; cabe 
meditar donde sea posible, sobre el destino futuro del hombre desde una 
perspectiva global y dentro de la especificidad de cada una de nuestra 
sociedades. Un pequeño conjunto de países opulentos, ricos, creadores, 
impone reglas de juego al resto del mundo, marginado de los frutos de 
ese progreso. Esto demuestra la inequidad del sistema mundial.
En este escenario, las perspectivas y las opciones, a partir de un enfoque 
de economía política, deben referirse a cómo tratar este desequilibrio. A 
cómo lograr que sociedades ricas y pobres, del hemisferio norte y del sur, 
encuentren en el juego universal de sistemas económicos, política y 
culturalmente dominantes, las oportunidades y los modos de lograr 
estrategias de bienestar en base a esfuerzos innovadores y creaciones 
propias. Romper barreras de inhibición y fatalismo en base a osadía, 
creación y racionalidad que permitan acumular mediante esfuerzo, 
trabajo y uso adecuado y planificado de capacidades y recursos ese 
potencial que ha creado la ciencia y que en gran medida no hemos podido 
aprovechar en nuestro beneficio.
En el Perú hemos tratado de comprender el significado de estos procesos 
y vincularlos con lo que fue y es la sociedad andina, este espacio ocupado 
por más de 40 millones de personas. De integrar esta preocupación 
universal a nuestro propio y singular universo. Este juego entre lo 
universal y lo singular es el que orienta nuestra tarea y el que da sentido 
a nuestra presencia, desde su nacimiento, en «Pensamiento Iberoamerica
no», cuyo objetivo fundamental es dar a conocer lo que somos y lo que 
pensamos.
Este es el primer Coloquio de la Revista en América, donde se unen países 
que forman parte de una gran familia con idioma, historia y cultura 
comunes y, al mismo tiempo, con problemas propios. Para nosotros, los 
peruanos, es un nuevo estímulo estar reunidos ahora con personalidades 
que recogen el vivo deseo de nuestros pueblos por la búsqueda de un 
mundo mejor. Hoy, al inaugurar nuestras sesiones de trabajo sobre 
perspectivas y opciones de la economía iberoamericana, confiamos que sus 
planteamientos y debates sean un aporte a la satisfacción de ese deseo.

Para finalizar esta prim era sesión inaugural, el Dr. Raúl Prebisch 
— invitado de honor y Presidente de la Junta de Asesores 
de «Pensamiento Iberoamericano»—  realizó una introducción 
general al tema del Coloquio (véase «Exposición 
Introductoria» páginas 27 a 40 de este número).
En la segunda sesión, y dada la diversidad de situaciones que 
caracteriza a América Latina, se presentó un trabajo



global, a cargo del D r. Aldo Ferrer en el que se examina, desde la 
perspectiva latinoam ericana, la situación actual y las 
transformaciones exigidas para encarar la crisis, en los cuadros 
nacionales y regionales de la América Latina (véase, 
páginas 43 y siguientes de este mismo número). La tercera sesión 
estuvo dedicada al análisis global del terna pero desde las 
perspectivas española y portuguesa, así como al estudio concreto 
de ambos casos en el marco de la crisis internacional.
Dichos análisis estuvieron a cargo, respectivamente, de los profesores 
Julio Segura y Augusto Mateus, con exposiciones 
complementarias, para el caso español, de los profesores José Luis 
García Delgado y Enrique Fuentes Q uintana (véase, 
respectivamente, páginas 93 y siguientes, y 131 y siguientes de este 
mismo número). La cuarta y quinta sesión estuvieron 
dedicadas al análisis de algunas de las experiencias latinoamericanas 
y, concretamente, los casos de México, Brasil, Venezuela,
Costa Rica, Chile y Perú; sesiones que constituyen el contenido
básico del Tema Central de la próxim a edición de esta
revista (núm. 4). P o r últim o, en la Sesión de Clausura — que
también se incluirá en la próxima edición-—  intervinieron
el Director de la revista, don Aníbal P in to , y don Fernando
Sánchez (DESCO) que realizó una recapitulación final de
lo que, a su juicio, constituyó el núcleo de ideas básicas y de los i J
puntos fundamentales de debate del seminario.
Cada una de las exposiciones señaladas fue seguida de un debate 
con participación de los asistentes y expositores. En las 
páginas correspondientes al Tema Central de este número, se 
incluyen — respecto de las sesiones antes señaladas—  los 
textos presentados, revisados por sus autores, así como una 
selección de las intervenciones que se realizaron en cada 
una de ellas. Dichas intervenciones se presentan necesariamente 
resumidas dada la im posibilidad de recogerlas en su 
totalidad.





Alfonso Grados Bertorini,
Ministro de Trabajo del Perú:

Maestro Prebisch, distinguidos visitantes, señoras y señores:

Siempre, quien tiene la oportunidad de representar la voz oficial en certámenes 
de esta naturaleza señala que ello constituye un privilegio. Nunca ha sido ello más 
cierto que en este caso. Me ha dado la ocasión de poder sentarme en esta mesa con 
gentes a las que tanto he admirado y de las que tanto he aprendido. Habernos aquí 
muchos que, de distintos rumbos, pero de una sola realidad latinoamericana, 
desarrollada a medias o subdesarrollada, hemos ido encontrando en ella afinidades 
para hallar las soluciones nacionales y regionales a que aspiramos. Y todos hemos 
sufrido frustraciones.

ColoquiO
en

Lima

Yo recuerdo aquí, que estando próximos a cumplir otra década del BID, le pedimos 
a D. Raúl Prebisch que encabezase un grupo de estudio para que, examinando lo que 
ya había ocurrido en el esfuerzo de programar el desarrollo, viera formas de contar 
con un organismo propio de financiamiento que pudiese poner al alcance de los países 

recursos hasta entonces no disponibles; que evaluase si 
efectivamente habíamos conseguido encontrar algún equili
brio entre el crecimiento económico y el desarrollo social; 
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lerar el proceso de transformación de nuestras sociedades. Y que, partiendo de todo 
eso, hiciese un diagnóstico de los futuros diez ños de la América Latina, de la década 
de los setenta. Yo tengo siempre como una obra permanente de consulta aquella que 
dirigió don Raúl y que tuvo a Enrique Iglesias como a su ejecutor más distinguido. 
Recuerdo siempre que las conclusiones de ese estudio, a pesar del natural optimismo 
con que Raúl Prebisch afronta los problemas de desarrollo, aparecían relativamente 
pesimista. Aplicando los cálculos econométricos, no para que ellos dirigiesen su 
pensamiento, sino para que le sirviesen de instrumento, Raúl llegaba a cuantificar las 
necesidades de inversión en esta región, dentro de los patrones con los cuales había 
venido desenvolviéndose su desarrollo, para encontrar la satisfacción de algunos 
objetivos o metas definidos en términos sociales. Efectivamente, no han podido 
cumplirse esos propósitos y, en consecuencia, no ha sido posible construir sociedades 
que sean más equitativas socialmente, es decir, que sean más desarrolladas.

Confrontados, ahora, todos con la exteriorización de una crisis que no es reciente, 
sino que viene gestándose de muy atrás y que seguramente es la más profunda y 
prolongada de nuestro recuerdo contemporáneo, los que tenemos responsabilidades 
de gobierno tratamos de mirar un poco, no ya hasta los diez próximos años, sino 
hacia las responsabilidades de cada día. Por eso, los certámenes como éste nos son 
tan útiles, porque creo que en medio de esta crisis América Latina tiene un profundo 
sentimiento de realismo que hace que podamos decir que, efectivamente, en medio de 
estas circunstancias, ésta pueda ser la hora de América Latina, la definitiva hora de 
América Latina, porque también podríamos decir que, si no es ahora, puede ser que, 
simplemente, se haya perdido la posibilidad de lograr el desarrollo autónomo que



hubiésemos querido. No quiero, por obvias razones de estar definiendo su política el 
nuevo gabinete peruano, entrar en mayores detalles, salvo para mencionar dos 
aspectos que siempre he destacado desde la tarea que me toca: el primero, que 
debemos ’persistir en el esfuerzo de planificación, superando las deficiencias de que 
ella ha adolecido, y haciendo que en la asignación de prioridades y en la 
determinación de las políticas y de los programas que a ellas correspondan haya una 
efectiva participación de los protagonistas del proceso económico y social, aspecto 
que quizá haya sido el talón de Aquiles en la planificación de la América Latina.

Acabo de leer, muy por encima, las magníficas publicaciones que han derivado 
del elogiable acuerdo de CEPAL y del Instituto de Cooperación Iberoamericana y que 
se expresan en «Pensamiento Iberoamericano». Realmente, creo que en esa segunda 
edición dedicada a la planificación todos debemos encontrar muchas lecciones, y ojalá 
que las aprendamos.

Pero al mismo tiempo, quiero poner énfasis en algo que es para mí cada vez más 
evidente — y quizá esto sea porque es característico de la realidad andina, y no sé si 
reflejaría exactamente lo mismo de otras realidades de nuestra común patria 
latinoamericana— , que es el reconocimiento de que el proceso de modernización y 
la creciente inserción de estas economías en la economía internacional no ha hecho 
sino agudizar las diferencias con el vasto sector sumergido de la economía tradicional 
de nuestro país. Baste decir que, en este momento, la institución más antigua de 
nuestra realidad económico-social, la comunidad indígena, todavía tiene como 
protagonista de la más aguda forma de subdesarrollo a una población notablemente 
superior a todos los trabajadores sindicalizados del país, incorporados a la economía 
moderna, y que no sería sino un fácil ejercicio para los estudiantes de la Universidad 
(ni siquiera para los académicos) el determinar hasta qué punto una fracción de las 
inversiones o de los subsidios que hoy tan costosamente tienen que emanar de 
presupuestos cada vez más escasos frente a las necesidades, bastaría para mejorar el 
nivel de vida, por dos o tres veces, de ese conjunto de seres humanos, que es más 
numeroso que el que está incorporado a la economía desarrollada. Desde luego, yo 
no pretendo hacer una especie de populismo económico; no puede negarse la 
necesidad de desarrollar América Latina, de no perder la posibilidad de seguir los 
desarrollos tecnológicos y las transformaciones que de ellos se derivan, así como los 
cambios en las sociedades centrales que. de todas maneras, gravitan tremendamente 
sobre las nuestras, sino de tratar de encontrar un mayor equilibrio en la base que 
sustenta nuestro propio desarrollo.

Estas no son reflexiones de un economista, que no lo soy, sino por osmosis, como 
ustedes saben. Son apenas las de un hombre dedicado a la función pública, con la fe 
renovada en CEPAL y en su mensaje luminoso, en el que nos formamos quienes 
nacimos a la posibilidad de la acción pública en los años aurórales de CEPAL: es un 
renovado reto a CEPAL para que traslade el foco de su atención, no tanto a cómo 
corregirla brecha de la balanza de pagos o a cómo lidiamos con las multinacionales, 
aunque todo eso es muy importante, sino a cómo tratamos de cerrar, por nuestros 
propios medios, el abismo interno de nuestras sociedades. Y creo que, con esto, 
estarán ayudando mucho más a nuestros incipientes gobiernos democráticos, sujetos 
todos los días al referéndum popular, impotentes frente a la dimensión de las 
necesidades. Nos ayudaría mucho más a consolidar los regímenes democráticos, y a 
hacer que ellos no sean sólo la costra formal de sociedades participativas, sino 
verdaderos entretejidos con entidad social. Muchas gracias.



Luis Yáñez-Barnuevo,
Presidente del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana:

Señor Ministro; señor Secretario Ejecutivo de CEPAL; señoras y señores; 
queridos amigos:

Quiero comenzar estas breves palabras agradeciendo a la Universidad del 
Pacífico, al Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y al Instituto de Estudios Peruanos su generosa 
hospitalidad que hace posible la presentación en este país, en el marco de los 
coloquios que hoy inaguramos, de «Pensamiento Iberoamericano. Revista de Economía 
Política».

Nos llena de satisfacción que esta presentación se realice en un país como Perú, 
crisol de razas, culturas e ideas, pues de alguna manera «Pensamiento Iberoamericano» 
quisiera ser ese crisol donde tengan cabida diferentes enfoques y posiciones y, sobre 
todo, aspira a ser una Revista de Economía Política complementaria y no competitiva 
de las que se publican en nuestro universo cultural, que sirva de estímulo y fomento 

al intercambio y a la comunicación intelectual entre España, 
Portugal y los países de Iberoamérica.

Por eso aparece «Pen
samiento Iberoamericano» 
con veintidós revistas aso
ciadas, nueve españolas, 

otras tantas iberoamericanas y tres portuguesas y, entre ellas, algunas tan prestigiosas 
como «El Trimestre Económico», cuyo Director se encuentra hoy también entre 
nosotros. Es un hecho tan significativo como desacostumbrado que un núcleo de revistas 
tan importantes se haya prestado a colaborar, amable y desinteresadamente, con nuestra 
y vuestra Revista, depositando tal confianza en las instituciones patrocinadoras que nos 
es obligado agradecer y que nos compromete a cumplir con la máxima fidelidad las 
aspiraciones y los fines que entre todos se fijaron para este proyecto.

La idea de crear una Revista de las características como la que hoy tenemos la 
satisfacción de presentar aquí, en Perú, surgió por una demanda unánime, precisa
mente en una reunión de directores de revistas iberoamericanas de economía celebrada 
hace algo más de dos años. Esta sugerencia fue asumida con ilusión por el Instituto 
de Cooperación Iberoamericana que me honro en presidir. Ilusionadamente porque 
contar con un medio que recoja el pensamiento propio y las aportaciones científicas 
que se producen en el ámbito de nuestra cultura y en la esfera de la economía política 
suponía cumplir uno de los mandatos básicos del Instituto, es decir, estudiar y 
difundir materias y cuestiones que promuevan el mutuo conocimiento y aproximación 
entre España, Portugal y los países iberoamericanos. Creo que no se puede ocultar 
la importancia objetiva de esta Revista que pretendiendo alentar la creatividad crítica 
y científica, brinda un amplio campo al conocimiento e intercambio de ideas y, en 
consecuencia, a la búsqueda de soluciones propias y específicas para los problemas 
económicos y sociales que tienen nuestros pueblos.



El efecto clarificador y multiplicador que estimamos ha de tener «Pensamiento 
Iberoamericano» está avalado por la calidad intelectual y humana de los componentes 
de su Junta de Asesores que tan entusiasta, desinteresada e incondicionalmente han 
prestado su concurso. La práctica totalidad de sus integrantes han participado 
activamente en estos primeros números, empezando por su Presidente, don Raúl 
Prebisch, a quien deseo manifestarle públicamente nuestro más sincero agradecimiento 
por el enorme esfuerzo que ha realizado para estar siempre entre nosotros. Tampoco 
quisiera dejar de recalcar la imprescindible aportación de los miembros del Consejo 
de Redacción, en especial, la esforzada contribución de las secretarías de redacción de 
Madrid, con Angel Serrano al frente, de México y de Santiago de Chile. Su labor ha 
estado coordinada por el Director de la Revista, don Aníbal Pinto, maestro y 
amigo de todos, quien marginando otros proyectos ha tenido que dedicar todo su 
empeño a dar vida a esta Revista. Ahora bien, todos estos esfuerzos difícilmente 
hubieran fructificado sin la estrecha y efectiva colaboración de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) y, en especial, sin el decidido apoyo y 
entusiasmo de su Secretario Ejecutivo, don Enrique Iglesias. Igualmente, la recepti- 
bilidad y acogida de otras muchas instituciones públicas y privadas de los distintos 
países de nuestra comunidad de pueblos, ha sido también el elemento imprescindible 
para la definición y puesta en marcha de este proyecto. En particular deseo resaltar 
la valiosa colaboración prestada por las instituciones peruanas, co-patrocinadoras de 
este seminario y, en especial, la del profesor Matos Mar. Esta favorable acogida — de 
la que hoy tenemos una prueba más—  confirma la oportunidad y el interés de este 
proyecto común que debe fructificar en un mayor grado de cooperación en todos los 
órdenes entre nuestros países. Si este objetivo se consigue, cuando en 1992 celebremos 
unidos el V Centenario del Descubrimiento, podremos decir que hemos contribuido, 
de alguna manera, a romper ese círculo de incompresiones al que una y otra vez nos 
hemos visto enfrentados y a mejorar la suerte de nuestra comunidad de pueblos.

Como decía S. M. el Rey Juan Carlos en una de sus visitas a América: «Vivimos 
tiempos que exigen excepcionales aportes de imaginación y  los cultivadores de las 
ciencias sociales, en un esfuerzo digno de todo encomio, han logrado definir y  analizar 
los fenómenos v las causas de nuestros problemas, pero se vienen mostrando incapaces 
de suministrar las soluciones que se requieren. El gobernante de hoy se encuentra sólo 
con su intuición. Hace tiempo que no fluyen las fórmulas salvadoras que la complejidad 
de nuestras necesidades demandan. Estamos — seguía señalando—  en presencia de un 
inmenso reto que exige, en esencia, la trasposición del hecho revolucionario del plano 
de la acción política y  social, donde ha venido operando, al gabinete de estudios de los 
pensadores, del que hace tiempo está ausente.» Pues bien, «Pensamiento Iberoamerica
no» debe contribuir a hacer frente a estas exigencias y desafíos con aportaciones 
pluralistas, rigurosas y constructivas. Por todo ello, esperamos que la continuidad 
de todos, en el esfuerzo que ahora hemos iniciado, posibilite un futuro de paz, 
justicia, libertad y solidaridad, para todos los pueblos de nuestra comunidad.

Uno de los más importantes elementos de ese esfuerzo colectivo es el Seminario 
y los Coloquios del tipo de los que hoy empiezan a realizarse en estas aulas. El que 
ahora inauguramos se centra en el reto fundamental de detectar y diseñar políticas 
genuinas y efectivas que se enfrenten a la presente crisis económica, en un marco 
creciente de transnacionalización, defendiendo los intereses de nuestra comunidad de 
pueblos. Esperamos que sus conclusiones nos sirvan para avanzar con esperanza hacia 
el futuro. Muchas gracias.



Enrique V. Iglesias,
Secretario Ejecutivo de la C EP A L:

Señor Ministro; señor Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana; 
estimados amigos y, muy especialmente, estimados colegas de la comunidad académica 
peruana que copatrocina este encuentro; señoras y señores:

Muy brevemente, quiero expresar la satisfacción de la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPAL por este acto que hoy tiene lugar aquí, en la ciudad de Lima. Satisfacción 
que tiene más de una razón de ser. La primera, por cierto, porque siempre es un 
placer estar en tierra peruana, país que ha estado tan unido a nuestra casa desde su 
fundación y en donde tenemos tantos y tan buenos amigos, y poder participar junto 
a instituciones académicas e intelectuales peruanas en este coloquio, que pretende 
abordar uno de los temas más importantes y más urgentes del momento actual en 
América Latina. En segundo lugar, satisfacción también por hallarnos aquí, por 
primera vez, en una reunión latinoamericana, con el nuevo Presidente del Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, don Luis Yáñez. Nos complace especialmente que 
este primer contacto sea con ustedes, porque la CEPAL es una institución que 

comparte los grandes objetivos del Instituto de Cooperación 
C h l n r m i O  Iberoamericana y que ve con profunda satisfacción cómo el
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roamericana. Es muy grato para nosotros; que hace años venimos asociándonos con 
todas nuestras fuerzas a esa cooperación, ver que el nuevo Gobierno español va a 
hacer de ella una de las grandes banderas de su política exterior. Por eso agradecemos 
mucho al señor Presidente su presencia aquí en tierras de América, para reafirmar 
con su presencia esa vocación americanista.

Esta satisfacción es por cierto otra más derivada de esta nueva etapa de la 
presencia dinámica de la Revista «Pensamiento Iberoamericano», cuyos rasgos ya han 
sido presentados a ustedes, y que quiso ser desde su inicio un lugar de encuentro de 
intelectuales de España, de Portugal y de América Latina para pensar juntos la 
realidad iberoamericana, bajo el marco de lo que ha dado en llamarse un pluralismo 
comprometido con una historia común y con un destino. El mero hecho de que ya 
haya logrado esta Revista reunir a pensadores de un lado y otro del océano, de la 
misma patria grande que es Iberoamérica, justifica esta gran empresa, cuyos 
resultados han superado, en los hechos, las previsiones más optimistas en los albores 
de esta idea.

Para llevar adelante sus actividades, la Revista ha adoptado un mecanismo 
original, como es el de promover coloquios, que inspiran los sucesivos números con 
los cuales se proyecta la opinión pública. En esta tercera aventura de la Revista se 
ha elegido un tema por demás sugestivo: las perspectivas y opciones futuras de la 
economía iberoamericana. Nada podría ser, por cierto, más importante en este 
momento, que confrontar el pensamiento iberoamericano con el momento que nos 
toca vivir, lo que inevitablemente lleva al tema de la crisis internacional.



El mundo está en este momento enfrentado a la peor crisis desde los años treinta. 
A una crisis profunda con rasgos de índole universal, o casi universal, que tiene 
además la característica de ser una crisis confusa — como confusos son también los 
diagnósticos y los pronósticos respecto a ella—  y que ha puesto en jaque a pensadores 
de todos los signos, por la gravedad y la profundidad de un fenómeno, que dista 
mucho aún de ser aprehendido totalmente por quienes lo analizan. Es una crisis que 
va más allá de un trauma de coyuntura del ciclo internacional; en buena medida, 
denota un profundo desequilibrio estructural, y constituye una etapa traumática y 
dolorosa de la que habrá de salir. Y digo habrá que salir, porque sería un error no 
dejar cabida a cierto optimismo histórico frente al destino de la humanidad. No 
estaríamos aquí si creyésemos lo contrario. Es cierto que vivimos momentos difíciles, 
como es cierto también que, gracias a Dios, los límites de tolerancia del mundo a las 
tensiones políticas y sociales parecen haberse extendido más allá de lo que cabría 
esperar. Pero frente a la gravedad de la situación es necesario evitar que esos límites 
sean sobrepasados y que las tensiones se hagan insoportables.

La crisis mundial se proyecta sobre la América Latina en momentos en que los 
modelos latinoamericanos también están en crisis. Está en crisis un cierto estilo de 
desarrollo imitativo — como llamara el doctor Prebisch, en muchos de sus escritos, 
a la forma simple de imitar en nuestras tierras, patrones de consumo y de producción, 
y formas y niveles de vida que fueron incorporados a la periferia sin mucha reflexión, 
básicamente como producto del empuje irrefrenable del sector moderno de la 
economía. Más recientemente hemos visto también crisis de modelos, con la 
incorporación de ortodoxias simplistas, que han chocado en forma evidente contra 
las realidades sociales y políticas, que no han logrado aprehender o incorporar a sus 
concepciones teóricas.

América Latina está hoy, nuevamente, como lo estuvo a principios de los años 
cincuenta, enfrentada a grandes opciones de índole económica, social y política. En 
los años treinta y cuarenta, el mundo se sacudió violentamente en una convulsión de 
proporciones planetarias, que sólo comenzó a sedimentarse con la Guerra Mundial. 
En ese momento América Latina comenzó a plantearse sus primeras grandes opciones, 
las que en la posguerra nos llevaron a mirar al mercado interno, nos llevaron a 
pensar en la industrialización, nos llevaron a concebir un Estado activo y orientador 
de los proyectos de desarrollo económico.

Otro será el momento de juzgar cómo nos fue por las sendas elegidas. Hoy 
estamos enfrentados a las opciones que, frente al actual trauma internacional, 
plantean los modelos tradicionales y los nuevos modelos o pseudomodelos que se han 
incorporado más recientemente al pensamiento y la acción latinoamericanos. Nuestra 
primera gran preocupación como latinoamericanos, sobre todo cuando percibimos la 
angustia con que se buscan, es intentar dar respuestas claras, o más o menos claras, 
sobre lo debe hacerse ante la tremenda inseguridad de los indicadores que nos vienen 
de la economía internacional.

Para planificar, pensar y programar el escenario latinoamericano, hoy se 
requerirían respuestas mucho más claras de la economía internacional, que por cierto 
no están sobre la mesa. Lo que sí sabemos es que, por encima de los síndromes 
financieros de las crisis monetarias que hoy sacuden el mundo, estamos en presencia 
de un proceso que rebasa la crisis coyuntural de los balances de pagos. Se están



produciendo fenómenos de gran importancia en los países industriales que podrían 
asimilarse a una tercera revolución industrial. Muchos de los elementos que hemos 
tenido en cuenta en nuestro análisis de la economía latinoamericana en los últimos 
treinta años, estuvieron basados en una misma visión, más o menos fija o creíble, del 
comportamiento internacional. Sería un grave error histórico que hoy consideráramos 
esta crisis solamente en su perspectiva recesiva, pues de lo que se trata, en definitiva, 
es de algo más que hacer frente a una recesión internacional. Estamos encarando 
también una auténtica transformación económica en los centros, una verdadera 
revolución de tipo industrial, que va a restar validez a muchos elementos que 
considerábamos básicos, como las ventajas comparativas y como el tipo de relaciones 
internacionales que creíamos más o menos estables. Apostamos a un tipo de mundo 
que no va a ser más, apostamos a un tipo de apertura internacional que no parece 
reproducirse en el tiempo y, por tanto, nuestros conceptos del desarrollo tienen que 
ser profundamente revisados, revalorados a la luz de las nuevas realidades traducidas 
en la pertinaz recesión que causa tantos trastornos a tan alto costo. Pero al mismo 
tiempo, esta crisis profunda de los grandes centros va a colocar a la comunidad 
internacional en un punto de partida que no es, por cierto, aquel del cual partió 
cuando se inició la actual crisis.

¿Qué opciones tiene hoy América Latina? ¿Cuáles son los problemas y los desafios 
que nos plantea la realidad internacional? Yo diría que se hallan en tres grandes 
frentes, cuya definición puede ayudarnos a orientar el debate.

El primero de ellos, evidentemente, es el de hacer frente a la recesión; tarea nada 
fácil, porque nuestra capacidad de tomar decisiones ha sido menguada por el 23  
endeudamiento externo, que limita las opciones de los gobiernos; porque esta crisis 
viene a superponerse a una estructura social muy distinta a la de los años treinta, y 
afecta básicamente a las clases medias en una economía y una sociedad mucho más 
complejas; porque la falta de sensibilidad puesta de manifiesto en hechos concretos 
de la cooperación internacional deja entrever que estamos frente a un fenómeno 
nuevo, distinto de aquel que desencadenó las crisis de coyuntura en los últimos veinte 
o treinta años. Aunque sabemos que la cantidad modifica la calidad del fenómeno, 
creo que aún hoy no tenemos una concepción de la cooperación internacional acorde 
con la magnitud de la crisis actual, y que, en cambio, estamos optando por políticas 
de ajuste a través del gasto y la reducción de la demanda, que lo que hace en 
definitiva, al sumarse todos y cada uno de los países, es sumarse y multiplicarse mucho 
más en un pozo depresivo de peligrosas características.

El segundo gran frente guarda relación con los motores del crecimiento 
económico. No hay duda alguna de que no podemos dejarnos llevar en la América 
Latina por un pesimismo derrotista, porque algo hemos hecho nosotros en los últimos 
treinta años: baste recordar la diversificación de la producción y el aumento de la 
capacidad exportadora, entre otros hechos, para comprobar que la capacidad 
defensiva de la región está ahí. Creer que solamente podríamos salir de esta recesión 
esperando que se recuperen los centros, en la forma y con las características que ellos 
deseen, seria una actitud derrotista incompatible con la dinámica que se ha puesto 
de manifiesto en la región en los últimos años. Por eso nosotros privilegiamos la 
reflexión creadora sobre los elementos motores del crecimiento, reconociendo las 
dificultades propias del corto plazo, y del manejo de políticas de estabilidad y de 
crecimiento. En esos momentos, importa reexaminar los mercados regionales; importa



retomar ciertas banderas sobre el papel que podría cumplir América Latina, con el 
billón de dólares que representa ya el producto de la región; importa replantear el 
quehacer colectivo de nuestra América. No todo podría hacerse de un día para otro, 
pero por lo menos se estarán buscando maneras de evitar que nuestro crecimiento 
dependa exclusivamente de las formas como el resto del mundo quiera comprarnos 
nuestros productos.

En este contexto, yo celebro lo recién manifestado por el Ministro Grados, de 
que es necesario encontrar un equilibrio mucho más dinámico en lo social y lo 
económico, entre los impulsos del sector moderno y los impulsos del sector sumergido 
de América Latina. Nosotros olvidamos muchas veces que hay una América Latina 
sumergida, que abarca un 20 por 100 de la región, y que está esperando estímulos 
para poder manifestarse y crear una auténtica movilización interna. Hay en tal 
situación gérmenes de una crisis violenta que podría llegar a conmover el equilibrio 
social, económico y aun político de muchos países de la región. De mucha 
importancia, por cierto, es el papel del Estado, que ha sido tan puesto en tela de 
juicio, pero que en estos momentos parece más que nunca un elemento al cual hay 
que recurrir; un Estado reformulado, reconstituido y a la altura de las exigencias de 
una situación como la que nos toca vivir.

El tercer frente es el de las relaciones internacionales. Creimos nosotros en los 
últimos veinticinco años que el Tercer Mundo estaba compartiendo una cierta 
dinámica de los países industrializados. Al parecer no es así, y tendremos que 
acostumbrarnos a pensar que poco podemos esperar nosotros del impulso externo, y 
mucho de lo que pueda aportar la propia región. Esto conduce a la necesidad de 
redefinir las relaciones internacionales, y de hacer del espacio económico latinoame
ricano un elemento de negociación hacia adentro y hacia afuera.

Ojalá, señor Presidente, de nuestra relación con el espacio económico español, 
que constituirá un desafio de gran magnitud, surja un auténtico pensamiento 
iberoamericano, concreto y positivo, frente a la crisis actual.

No quisiera extenderme mucho más, sino simplemente decir que estos retos a 
corto, mediano y largo plazo a los que nos someten la situación actual y sobre todo 
la crisis en los países industrializados, implican una gran tarea de tipo político. Los 
desafios son de tal magnitud que no se pueden resolver en un sistema político que 
no apele auténticamente a la participación de las grandes mayorías. No se podría 
concebir una política renovada de desarrollo latinoamericano en un vacio tecnocrá- 
tico, ni se podría pensar en ingenierías sociales impuestas desde arriba. En la 
participación como variable política se encarna en última instancia el gran desafio 
político latinoamericano del momento. Ante ese desafio el pensamiento tiene una 
función, y en ella coloquios como éste cumplen una valiosa finalidad. Yo deseo que 
esta Revista y este encuentro contribuyan a encontrar las respuestas. En cuanto a 
nosotros, señor Presidente, puede tener la certeza de que haremos todo lo posible 
para unirnos a los intelectuales de América Latina en la tarea de trabajar por una 
América Latina mejor.
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Recesion:
Naturaleza y opciones

Ha pasado a ser un lugar común que los 
trastornos experimentados en el presente por 
la economía mundial no son episodio inesperado y 
pasajero sino reflejo de hondos desequilibrios 
estructurales que trascienden fronteras nacionales y 
se reproducen dentro de ellas con características 
específicas. Examinar esa realidad es el propósito del 
Tema Central de esta edición. Para ello, se 
analiza el entorno global y las traducciones 
latinoamericanas e ibéricas del fenómeno. Si 
bien desde el primer ángulo se disciernen influencias 
semejantes, la gravitación y significado 
específico de los elementos presentan diferencias 
sustantivas en las dos aproximaciones.





El maestro Raúl Prebisch inaugura esta discusión 
entrelazando consideraciones relativas al 

conjunto del sistema Centro-Periferia, a las relaciones 
entre esos universos y a los aspectos 

primordiales correspondientes a cada uno de ellos.
Como es su costumbre, el ejercicio analitico se 

complementa con proposiciones resueltas sobre fines 
y medios que puedan orientar y abrir salidas 

del presente atolladero. Sin subestimar los escollos y 
complejidades que habría que superar, trasluce 

su confianza en el potencial latinoamericano para 
encontrar respuestas adecuadas. Pero esto 

significa modificar substancialmente los moldes 
pretéritos de formación y uso social del 

excedente si se pretende no caer en las mismas 
anomalías del pasado.





Raul Prebisch

Centro y Periferia en el origen 
y maduración de la crisis

Ya parecen hoy lejanos esos años de prosperidad de los grandes centros 
industriales que terminan en la primera mitad de los años setenta. Se alcanzaron 
extraordinarias tasas de desarrollo que tuvieron una repercusión muy grande en 
nuestros países latinoamericanos, donde también se lograron tasas de crecimiento 
económico que no se habían logrado antes.

Esto ha sido positivo, pero, al mismo tiempo, creo que nos hemos dejado seducir, 
deslumbrar, por la prosperidad de los centros, lo cual nos ha llevado a malograr los 
grandes potenciales de desarrollo en la América Latina.

En primer lugar, el potencial de acumulación de capital reproductivo, cuya 
aceleración es indispensable para resolver el problema, que con tanta razón 
mencionaba el ministro Grados Bertorini, del relegamiento de grandes masas de la 
población. Problema que no es consecuenia de un accidente, sino de la forma en que 
está operando el sistema. ¿Cómo es que hemos desperdiciado ese potencial en la 
sociedad privilegiada de consumo, en ese afán frenético de imitar las formas de 
consumo de los centros en el que las transnacionales han tenido tan decisivo papel? 
No lo olvidemos; es la mala distribución del ingreso, la concentración del fruto del 
progreso técnico en los estratos superiores de la sociedad, la que ha permitido ese 
desarrollo de la sociedad privilegiada de consumo en detrimento de las grandes masas 
de la población.

La primera consecuencia de aquel deslumbramiento es ese desperdicio del 
potencial de acumulación, y la segunda el desperdicio del enorme potencial que 
significa el mercado interno de la América Latina, y la expansión recíproca de ese 
mercado mediante operaciones de integración industrial. La América Latina comenzó 
su industrialización bajo las circunstancias muy adversas de la gran depresión 
mundial; yo tengo el dudoso privilegio de haber vivido y haber tenido alguna 
actuación en mi país durante la gran depresión, y ahora enfrentamos la segunda 
depresión que creo es más difícil y compleja que la primera.

Las condiciones adversas del mundo impusieron a América Latina la industriali
zación mediante la sustitución de importaciones. Durante los años de gran 
prosperidad de los centros, cuando aprendimos a exportar bienes distintos de los 
primarios tradicionales, nos fuimos al otro extremo. El péndulo, que se había 
orientado a favor de la sustitución, en esos años estuvo a favor de las exportaciones 
industriales, y creo que eso significó un gran aliento para la América Latina. Lo 
lamentable es que en muchos casos llegamos a considerar que la sustitución de 
importaciones era una conducta obscena, que había que poner todo el acento en las 
exportaciones, en lugar de combinar equilibradamente la promoción de exportaciones 
con la sustitución de importaciones, pero asentando esta última en una escala sub- 
regional o regional.



¿Por qué necesitamos exportar y cada vez más? ¿Por qué necesitamos continuar 
ese esfuerzo del pasado, combinado con la sustitución en ese mercado más amplio? 
No para exportar dejando que el mercado internacional determine las modificaciones 
que desea se introduzcan en la estructura productiva, sino para modificar la 
estructura productiva de acuerdo con nuestra propia deliberación.
El influjo del mercado internacional, orientado en estos momentos de modo decisivo 
por la fuerza de las transnacionales, es ambivalente como la técnica, puede servir para 
bien o para mal; de nosotros depende, en gran parte, que sirva más para el bien que 
para el mal. En consecuencia, necesitamos exportar más para, mediante las 
exportaciones, realizar cambios profundos en la orientación de nuestra estructura 
productiva que, conjuntamente con la acumulación de capital, nos permitan beneficiar 
a las masas relegadas de la sociedad. Por supuesto, no estoy preconizando el 
aperturismo; hay que exportar, pero no abrirse incondicionalmente como ha 
sucedido, con desastrosos efectos, en algunos países de la América Latina.

Cuesta creer cómo se ha caído en la aberración de ciertas teorías anacrónicas que 
creíamos superadas y, sin embargo, han vuelto a brotar y ponerse en práctica en la 
América Latina sin tener en cuenta que el mundq capitalista de los centros no se 
abría de par en par a las exportaciones periféricas. Yo he luchado muchos años en 
la UNCTAD para que se lograra la reducción y eliminación de las múltiples barreras 
que interfieren las exportaciones periféricas sin ningún resultado positivo, salvo esa 
magra solución de las preferencias que no tiene mucha significación. En los últimos 
años se ha preconizado la apertura de la América Latina al mundo para que sea éste 
el que determine lo que hemos de producir y no nuestra propia deliberación, en 
función de los intereses de nuestro desarrollo; parecería que no se ha tenido en cuenta 
la realidad que se dio en los años de prosperidad de los centros.

En esos años de prosperidad de los centros, es cierto que desarrollamos y 
aumentamos las exportaciones de manufacturas, pero no se debió a una política de 
liberalización de aquellos, sino, simplemente, a que la tasa de desarrollo de los 
mismos fue muy alta. Los centros no tomaron ninguna medida de significación 
histórica para cambiar ese estado de cosas, lo que me lleva a una conclusión que 
acaso resulte sorprendente para algunos: recorriendo las relaciones de los centros con 
la periferia en lo que va de este siglo, y, desde luego, en el siglo pasado, resulta 
evidente que a los centros no les ha interesado el desarrollo de la periferia con 
profundidad social, sino simplemente el que favorezca su propio desarrollo, excepto 
actos episódicos provocados por factores circunstanciales. Esa es una realidad 
permanente y no hay síntoma alguno de que vaya a cambiar; lo cual no quiere decir 
que no deba proseguirse el esfuerzo que se ha empezado.

Proteccionismo en Centro y Periferia

Los años de prosperidad han pasado, dejando enseñanzas sobre las cuales 
debiéramos reflexionar para orientar el futuro. La tasa de desarrollo de los centros 
se ha reducido considerablemente y el proteccionismo brota por todas partes, aunque 
debe hacerse una clara distinción entre el proteccionismo de los centros y el de la 
periferia, aplicado con racionalidad.

El proteccionismo de los centros contribuye a aumentar el desequilibrio 
estructural del intercambio entre centros y periferias, en función de la elasticidad-in
greso de su demanda de importaciones; el proteccionismo de la periferia, aplicado



con moderación y racionalidad, tiende a disminuir, a atenuar ese desequilibrio 
estructural en el comercio exterior. Esto es lo que hemos sostenido tantas veces en la 
C’EPAL y hay que repetirlo ahora porque ha recrudecido la tendencia al desequilibrio 
estructural. A la tasa de crecimiento bastante lenta de los centros y, desgraciadamen
te, de intensificación del proteccionismo ya existente, hay que añadir acuerdos como 
el de multifibras, que fue tomado en una época de prosperidad de los centros, y que 
demuestra que existía un concepto muy distinto én cuanto al aperturismo de los 
centros y las periferias, pues se liberalizaba el intercambio de los productos que las 
incesantes innovaciones tecnológicas lanzaban al mundo, pero no el de los productos 
que la periferia estaba en condiciones técnicas de exportar.

Como he señalado en muchas ocasiones, esto se debe a la dinámica propia del 
capitalismo avanzado. A ella correspondía el pretérito esquema de la división 
internacional del trabajo que, a pesar de la industrialización alcanzada por la 
periferia, tiene aún elementos de fuerte persistencia en ella en desmedro de su 
desarrollo. Dos aspectos quisiera destacar.

Por un lado, el retraso histórico con que ocurre el proceso industrializador en 
la periferia en relación a los centros explica en buena medida las grandes diferencias 
en la estructura productiva avanzada de los primeros y la estructura rezagada de la 
segunda. En general, producimos y exportamos a los centros bienes tecnológicamente 
menos avanzados, en que la demanda crece con relativa lentitud, e importamos bienes 
cada vez más complejos técnicamente que producen e intercambian aquellos y cuya 
demanda crece con mayor celeridad. De ahí surge principalmente la tendencia 
persistente a nuestro desequilibrio exterior.

Por otro lado, subsiste en gran parte el fraccionamiento económico de la América 
Latina que caracterizaba al viejo esquema. Cada país exportador de bienes primarios 
convergía aisladamente hacia los centros. Y al sobrevenir la industrialización, la 
inferioridad económica y tecnológica y los problemas de balanza de pagos de los 
países periféricos les obligaron a protegerse mediante la elevación de sus derechos de 
aduana. Desgraciadamente esta elevación fue general y a menudo excesiva; acaso no 
pudo percibirse bajo la presión apremiante de aquellas circunstancias adversas que la 
protección contribuía a consolidar el fraccionamiento latinoamericano. Y la indus
trialización se fue desenvolviendo en aquellos compartimientos estancos que tantas 
veces se mencionan pero tan poco se hace para disolverlos.

Estas dos manifestaciones del esquema pretérito, a saber, disparidades estructu
rales y fraccionamientos nacionales, tienen, a mi juicio, que atacarse simultáneamente.

Hemos tratado de vencer esas disparidades estructurales, primero con la 
sustitución de importaciones de bienes de consumo, y principalmente después con las 
exportaciones de manufacturas. Y si bien nuestros países, al menos por ahora, no se 
encuentran en condiciones de exportar aquellos complejos bienes industriales en que 
la demanda ha venido creciendo y diversificándose intensamente en los centros, 
podríamos acrecentar considerablemente las exportaciones de bienes tecnológicamente 
menos avanzados, a pesar de que la demanda de los centros ha venido creciendo con 
relativa lentitud. Pero es en estos bienes precisamente en donde no ha habido 
liberalización sino tendencia al agravamiento de un proteccionismo inveterado.

Esta liberalización entre los centros ha sido provocada y, a la vez, ha contribuido 
fuertemente a la expansión de las transnacionales, pues concierne principalmente a los 
bienes que ellas producen gracias a sus innovaciones tecnológicas.

En los ya pasados tiempos de prosperidad florecieron las transnacionales en 
nuestras tierras; se decía de ellas que internacionalizarían los modos de producción. 
Otra ilusión disipada. Internacionalizaron más el consumo imitativo que la produc



ción. Es cierto que tuvieron un papel im portante en nuestra industria al amparo de 
la protección o el subsidio, pero no se esforzaron en hacernos participar en aquel 
ingente intercambio de los centros, en donde concentran sus inversiones innovadoras. 
No les atrae la exportación periférica a aquellos, salvo en bienes en donde se 
concretaron antes innovaciones que dejaron de serlo.

En otras palabras, pasados los tiempos de bienandanza y de créditos exteriores 
fáciles y copiosos, ha vuelto a surgir la tendencia al desequilibrio estructural con los 
centros. ¿Qué haremos frente a esta tendencia persistente? ¿Nos encerraremos dentro 
de nosotros mismos, tra tando  de prescindir de ellos en todo cuanto fuere asequible? 
Sería un error de serias proyecciones. Es cierto que todo indica que los países 
avanzados, por mucho que recuperen su crecimiento, no estarían dispuestos a adm itir 
las cuantiosas exportaciones que nos perm itirían satisfacer nuestras crecientes 
necesidades de im portación, sobre todo si logramos alcanzar — por lo menos—  el 
ritm o de desarrollo de pasados tiempos. Por lo menos, digo, porque se impone la 
exigencia social de superar ese ritmo.
En consecuencia, desde el punto de vista de la dinámica del desarrollo, nuestra 
capacidad de im portar es y seguirá siendo insuficiente. Surge de esta manera una 
clara disyuntiva. Emplear esa capacidad en im portar de acuerdo con lo que 
determinen las fuerzas del mercado internacional bajo la influencia dominante de las 
transnacionales o, por el contrario , im portar lo que necesitamos conforme a nuestra 
propia deliberación a fin de transform ar nuestra estructura productiva de manera que 
produzca internamente bienes que están progresivamente a nuestro alcance tecnoló
gico a fin de im portar otros en los que carecemos de suficientes recursos naturales, 
o bienes que por su complejidad nó son económicamente accesibles en la etapa actual 
de nuestras aptitudes tecnológicas y capacidad de acumulación.

Considero esenciales estas transformaciones de la estructura productiva. Su 
amplitud deberá ser tanto  mayor cuanto menos intenso fuere el ritm o de crecimiento 
de nuestras exportaciones a los centros. Pero deberán estimularse lo más posible estas 
exportaciones. No sería admisible cejar en el esfuerzo emprendido. P o r el contrario, 
hay que acentuarlo vigorosamente.

Dicho en otra forma, la intesidad y el contenido que deberá alcanzar la política 
sustitutiva, dado el ritm o de desarrollo que nos propusiéramos alcanzar, dependerá, 
en última instancia, de la capacidad receptiva de los centros en función de su propia 
tasa de crecimiento y de su grado de proteccionismo.

Quiero insistir sobre este punto para disipar algunas confusiones. Ha descendido 
el ritm o de nuestro desarrollo y si nos proponemos elevarlo habrá que acrecentar 
ciertas importaciones que afectarán el equilibrio exterior, particularm ente en las 
actuales condiciones de la economía mundial. En tales condiciones, se presenta o tro  
dilema inescapable frente al desequilibrio. O continuamos con el bajo ritm o presente 
de desarrollo, lo cual vendría a ser social y políticamente inaceptable por sus 
consecuencias adversas sobre el empleo y la productividad, o cambiamos la 
composición de las importaciones comprimiendo aquello que se puede producir 
razonablemente entre nosotros, compresión indispensable no sólo para conjurar el 
desequilibrio, sino también para dar lugar a que podamos realizar otras im portacio
nes exigidas por el desarrollo, y que no es dable, al menos por ahora, producir 
internamente.

La política sustitutiva de importaciones (acicateada por la escasa capacidad 
receptiva de los centros) responde pues al designio de transform ar la estructura 
productiva a fin de corregir — entre otras cosas—  la tendencia al desequilibrio 
exterior. Ello tiene que ser un objetivo deliberado de desarrollo.



¿Cómo cumplirlo en esta etapa en que nos encontramos? la respuesta es 
terminante. Para hacerlo en condiciones de economicidad hay que am pliar los 
mercados más allá de los limites nacionales por razones muy bien conocidas. Son las 
razones que impulsaron hace más de veinte años las primeras ideas de integración 
económica, de cooperación entre nuestros países, ideas cuya ejecución ha perdido vigor.

Sin embargo no creo que podamos retroceder a esos tiempos. La América Latina 
no es lo que fue entonces. Su avance ha sido impresionante, económica y 
tecnológicamente. Se han formado empresarios con empuje e imaginación y ha sido 
notable la capacitación de la fuerza de trabajo. Hoy es posible construir lo que no 
pudo hacerse entonces. Y se ha recogido una gran experiencia. De esta experiencia se 
desprenden ciertas conclusiones aleccionadoras.

Ante todo, no creo que debiera figurar con alta prioridad la rebaja general de 
derechos — diferente de reajustes parciales—  en los bienes de consumo que ya hemos 
sustituido, pues ello nos llevaría a complicaciones innecesarias sin contribuir a 
eliminar el desequilibrio con los centros. Así y todo, interesa a cada país 
individualmente m oderar una protección generalmente exagerada, por evidentes 
razones de eficiencia.

Por otro lado, la atención debiera concentrarse en aquellos renglones, especial
mente de bienes de capital y bienes intermedios, en donde existen amplias posibilida
des de sustitución de importaciones provenientes de los centros.

Considero que la solución debiera buscarse en arreglos parciales de distribución 
de la producción e intercambio que, circunscritos prim ero a dos o más países, dejaran 
abierta la puerta a la participación de otros, y eventualmente de países del Tercer 
Mundo. La reciprocidad es indispensable. Y aunque no siempre esta idea sea 
inmediatamente realizable en cuanto a algunos países, podría acudirse a fórmulas que 33  
les permitan pagar precios internacionales en los bienes que proceden de otros países 
latinaomericanos. Esto contribuiría a eliminar uno de los obstáculos que en la 
práctica han dificultado este tipo de arreglos.

¿En qué campos empezar estas operaciones? Creo que hay varios casos en que las 
posibilidades son evidentes, mientras que en otros sería aconsejable un examen 
sistemático de necesidades presentes y futuras.

Sobre estas bases los gobiernos interesados, con la estrecha cooperación de 
empresas privadas y públicas en cada caso concreto, podrían definir una serie de 
programas parciales de sustitución. Serían pues nuestros países y no las fuerzas del 
mercado internacional quienes determ inarían los cambios en la composición de las 
importaciones necesarias para transform ar la estructura productiva. Definida de esta 
forma, la política sustitutiva podría ab rir paso a la participación del capital y la 
tecnología extranjeras de acuerdo con las condiciones específicas que aconsejare cada 
situación concreta.

Esta última consideración me lieva a recordar la indiferencia, si no la oposición, 
que encontramos en algunos países avanzados cuando empezamos a trabajar en este 
asunto. Con el andar de algún tiempo vieron las ventajas que la sustitución de 
importaciones les ofrecía, pero siempre que sus transnacionales decidieran lo que 
habrían de producir y dónde producirlo. No me cabe duda que esto ha generado en 
nuestros países actitudes adversas a la integración.

Todo esto habrá que encararlo con un concepto dinámico. La sustitución de 
importaciones de bienes intermedios y de capital en mercados más amplios que los 
nacionales, así como de nuevos bienes provenientes de innovaciones tecnológicas, nos 
permitirá emprender exportaciones de ellos en el futuro, una vez que hubiéramos 
logrado condiciones competitivas. O sea, que la sustitución habrá sido un paso previo



para poder exportar y articularse eventualmente a los centros, a esas caudalosas 
corrientes de intercambio en las cuales apenas hemos participado. No me cabe duda 
que conforme vayamos adquiriendo eficiencia en la producción de esos bienes 
tecnológicamente superiores, podremos participar de más en más en esas corrientes.

Me inclino a creer que los centros terminarán comprendiendo que la política 
sustitutiva no significa restringir el intercambio con ellos, sino modificar su 
composición; una prueba de ello es que desde que se puso en práctica hemos tenido 
que seguir luchando contra el estrangulamiento externo. Si dejamos de importar 
ciertos bienes es para acrecentar las importaciones de otros bienes indispensables al 
desarrollo. Y la cuantía de nuestras importaciones depende en última instancia de las 
exportaciones nuestras que reciban los centros. Cuanto más crezcan estas últimas, 
tanto más se ampliará la faja de coincidencia de interés recíproco en el desarrollo de 
los centros y el de los países latinoamericanos.

La hegemonía de los Centros

¿Podríamos conseguir la cooperación de los centros en esta política en que las 
decisiones serán nuestras? Habrá que poner gran empeño en conseguirlo. No resisto, 
sin embargo, a la comprensible tentación de recordar algunas actitudes de aquellos 
frente al desarrollo de nuestros países por cuanto demuestran la ineludible necesidad 
de un pensamiento latinoamericano autónomo frente a la hegemonía de los centros.

No está de más recordar suscintamente los factores determinantes de está 
hegemonía: la superioridad técnica y económica de los centros, las disparidades 
estructurales persistentes, el fraccionamiento de la periferia y la influencia creciente 
que han adquirido generalmente las transnacionales, así en la industrialización como 
en la actividad financiera.

Será difícil superar estos factores de hegemonía. No me cabe duda, sin embargo, 
que una política esclarecida y persistente de integración de nuestras industrias 
dinámicas contribuirá poderosamente a darnos cada vez mayor cohesión y a corregir 
nuestra vulnerabilidad exterior, a no quedar expuestos — expuestos dramáticamente,; 
como hemos comprobado recientemente—  a medidas inconcebibles de arbitrariedad 
punitiva.

La hegemonía ha tenido siempre y sigue teniendo sustento ideológico. Históri
camente, la teoría que preconizaba aquel esquema de la división internacional del 
trabajo se oponía a la industrialización deliberada en los tiempos anteriores a la gran 
depresión mundial de los años treinta. La industrialización vino de todos modos 
impuesta por las circunstancias, y ha tropezado siempre con gran oposición 
doctrinaria dentro y fuera de la América Latina. Recuerdo que cuando comenzaba la 
CEPAL hace más de treinta años, una de las más altas autoridades académicas en los 
países avanzados en la teoría del comercio internacional nos criticó vivamente, con 
ocasión de una visita a la Universidad de Río de Janeiro, por defender la 
industrialización. ¿No se dan cuenta estos países que la verdadera vocación de su 
desarrollo está en tecnifícar la agricultura? Tuve la oportunidad de contestarle algún 
tiempo después. Aduje que el aumento de productividad en la agricultura mediante 
la tecnificación era por cierto una exigencia ineludible. ¿Pero qué hacer con la gente 
redundante que ya no se necesitaría en la agricultura? La industrialización tendría 
que resolver este problema, no sólo dando empleo con creciente productividad a los



brazos redundantes, sino también al ingente incremento de la fuerza de trabajo. De 
lo contrario, añadí, el fruto del progreso técnico se transferirá al exterior mediante 
el descenso de los precios, esto es, el deterioro de los términos del intercambio.

Gran ingenuidad fue la mía al suponer que éste era un argumento persuasivo. 
¡Cómo habría de serlo si en el trasfondo de estas actitudes negativas estaba y sigue 
estando el interés de los centros en procurarse productos primarios a bajo precio!

Si subrayo este hecho es porque encontramos siempre ese trasfondo. Así, en la 
reunión de UNCTAD en Nairobi, hace unos pocos años, un importante personero de 
un país avanzado presentó la idea de un banco de recursos naturales como posible 
opción a los acuerdos de productos básicos que preconizaban con ahínco los países 
en desarrollo. Pues bien, de regreso a su país, ese personero declaró ante hombres de 
negocios que perseguía la finalidad de aumentar la producción para bajar los precios 
de importantes productos primarios!

Son muy comprensibles éstas y otras ideas provenientes de los países avanzados. 
Por mucho que hayan podido tener en su tiempo cierta significación científica, su 
persistencia responde a sus intereses o, más bien dicho, a la significación centrípeta 
del desarrollo de los centros. Decía que eran comprensibles esas ideas en estos últimos. 
Pero deja de serlo cuando esas ideas se siembran, arraigan y fructifican entre 
nosotros, y nos hacen retroceder en la búsqueda de nuestro propio camino de 
desarrollo como ha sucedido con el retorno del concepto extraviado de la división 
internacional del trabajo.

Por lo demás, no se tome a jactancia intelectual si digo que he perdido la 
admiración reverencial que tuve en mi juventud por lo que se pensaba en los centros. 
Eran para mí el paradigma, la fiiente pura de inspiración de nuestro ideario 
económico. Comencé a perderlo durante la gran depresión y terminé perdiéndolo con 
el andar del tiempo, sobre todo en la crisis presente del capitalismo avanzado, que 
es también una manifiesta crisis de ideas.

En la gran depresión vimos cómo los Estados Unidos, epicentro de la crisis, 
convertía un descenso cíclico en ese funesto acontecimiento. Restringieron violenta
mente el crédito cuando había que expandirlo y elevaron fuertemente los derechos de 
aduana, llevando la depresión a todo el mundo, con la ruptura del régimen 
multilateral de comercio y pagos que tardó tanto tiempo en restablecerse después de 
la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo no desengañarnos del paradigma cuando en 
tiempos no tan lejanos ese centro dinámico principal del capitalismo inunda 
inflacionariamente a todo el mundo con una gran plétora de dólares? El alza del 
petróleo acentuó este fenómeno pero no lo ha provocado. ¿Acaso el abandono de la 
convertibilidad de esta moneda no ocurrió antes del alza? ¿Y cómo seguir 
seduciéndonos por lo que allí se hace cuando combaten la inflación mediante la 
elevación extraordinaria de . las tasas de interés contribuyendo así al receso en los 
Estados Unidos y extendiéndolo a todo el mundo con consecuencias en cuya 
manifiesta gravedad sería ocioso insistir?

Recesión, monetarismo y reactivación

¿A qué se debe la depresión de los centros, que está causando un daño tan grande 
al epicentro de esta crisis, los Estados Unidos, y a todo el mundo, centros y 
periferias? Sin que ello signifique apartar otros hechos importantes, yo creo que, en 
el fondo, se debe a esa concepción del monetarismo a la cual se han hecho referencias 
tan acertadas en este seminario.



La política de restricción de créditos y elevadísimas tasas de interés, que no se 
había dado de manera tan persistente en la historia está causando un daño enorme, 
no sólo al resto del mundo, sino al propio país que las aplica. Pero esa política no 
es sólo producto de un error técnico, sino que detrás de la misma hay poderosísimas 
fuerzas económicas y sociales. Los que aplican esta política restrictiva con altas tasas 
de interés no pueden ignorar, por supuesto, las altísimas tasas de desocupación. ¿Por 
qué persisten? Porque el monetarismo se funda en un principio según el cual el poder 
redistributivo de la fuerza de trabajo, sea poder sindical o poder político utilizado 
a través del Estado, y el crecimiento del Estado mediante todas las ventajas sociales 
acordadas bajo la presión de la fuerza de trabajo, son violaciones del libre juego de 
las fuerzas económicas. En consecuencia, hay que provocar la desocupación hasta 
quebrantar el poder sindical y político de la fuerza de trabajo. Este principio no 
siempre aparece formulado de manera clara o transparente, pero, a mi juicio, subyace 
a la aplicación de aquella política. Por ejemplo, una de las revistas más autorizadas 
del mundo, «The Economist», sostuvo paladinamente en un editorial que de esta crisis 
no se saldrá sin una rebaja de salarios. Al sustentar esta posición ella olvida que, 
bajo el libre juego de las fuerzas económicas, debido a la evolución de la estructura 
económica y social, el fruto del progreso técnico en el capitalismo tiende a 
concentrarse en los estratos superiores. El fenómeno del excedente surge al amparo 
del libre juego de esas fuerzas; es un fenómeno que se debe a la estructura social y a 
la función que cumple el instrumento monetario, que no es neutral sino el 
instrumento de apropiación que se ha usado históricamente, y se sigue usando, para 
apropiarse del fruto del progreso técnico.

En contra de ese poder de apropiación de los estratos superiores, principalmente, 
se ha ido desenvolviendo el poder sindical y político de compartimiento de la fuerza 
de trabajo y el poder de compartimiento del Estado; y estamos viviendo, cada vez 
más, tanto en los centros como en la periferia, un conflicto creciente entre estos 
poderes de apropiación y de compartimiento. No hay principio regulador alguno en 
todo esto, y si se aplica una política monetaria restrictiva (peor aún si va unida a 
las elevadísimas tasas de interés actuales) se hace con el objetivo en el fondo de 
desbaratar el Estado social, respetando, por supuesto, el gasto m ilitar del Estado. Se 
intenta desbaratar ese poder, pero ello también es una ilusión porque si bien es cierto 
que la fuerza de trabajo agobiada por la persistente desocupación puede llegar a 
ceder, como está ocurriendo en varios paises incluyendo a los Estados Unidos, llegará 
el día, acaso no muy lejano, en que la fuerza de las circunstancias imponga una 
política de reactivación. Entonces, ¿es posible concebir que la fuerza de trabajo 
abandone para siempre su poder sindical o político o, a medida que la reactivación 
vaya dando sus frutos, procurará volver a tener compartimiento en los frutos del 
progreso técnico? No sostengo que la fórmula actual de compartimiento sea buena; 
al contrario, tengo la convicción cada vez mayor de que no es buena y de que deben 
buscarse nuevas fórmulas de acumulación, nuevas formas de compartimiento del fruto 
del progreso técnico que sean racionales y, al mismo tiempo, persigan claros 
principios de equidad. Pues bien, las consecuencias de la presente depresión mundial 
son muy serias para la América Latina, acaso más serias que las de la gran depresión 
mundial de los años treinta. Yo creo que la política expansiva llegó a imponerse en 
los años 30, tanto en la periferia como en los centros, porque existían condiciones 
más propicias a una política de esta naturaleza; tal es el caso, por ejemplo, de este 
fenómeno persistente de altas tasas de interés que está constituyendo un obstáculo 
considerable a las políticas autónomas de reactivación. Hay en nuestros países 
capacidad ociosa y demanda insatisfecha, no ya de los que no la tuvieron nunca, de



ios postergados, sino de los que ya participaban en los beneficios del proceso de 
desarrollo.

Si se aplicase una política de reactivación, ella podría tener efectos inmediatos, 
pero ¿cuál es el obstáculo? Una expansión crediticia para dar vigor al desarrollo, 
para reabsorber la desocupación, provocaría dos consecuencias en la balanza de 
pagos: el éxodo de divisas y la presión sobre las importaciones. En realidad, nuestros 
países se enfrentan a un terrible dilema: si no toman medidas de reactivación para 
evitar estos dos efectos sigue y se agrava el desempleo; si toman medidas de 
reactivación, provocan el éxodo de divisas y el crecimiento de las importaciones. Aldo 
Ferrer sostuvo muy francamente su posición favorable al control de cambios. Es una 
política de aplicación muy difícil, sin duda alguna. En cuanto a las importaciones, 
creo que es el momento de seguir una política selectiva a fin de que un país use el 
menguado valor de sus exportaciones para im portar aquello que le es indispensable 
para su desarrollo económico y no se deje llevar por las consecuencias adversas de la 
política expansiva.

No creo que ésta sea una solución ideal, pero sí que deben abandonarse muchos 
prejuicios doctrinarios y emprender una política de esta naturaleza, aunque sea muy 
difícil llevarla a la práctica, sobre todo en materia de movimiento de capitales. Como 
Aldo Ferrer, me inclino por una política de esta naturaleza, aun cuando sus 
dificultades puedan ser serias: más grave me parece el problema de la desocupación. 
Esta situación es la consecuencia de la aberración de las altas tasas de interés, que 
no se dio durante la gran depresión mundial, cuando pudimos seguir una política de 
reactivación en los países latinoamericanos. En A rgentina, movidos por una lógica 
muy simple, empezamos una política de reactivación y la política tuvo éxito, pero 
fuimos muy severos en la restricción selectiva de las importaciones; sin experiencia 
alguna, improvisamos pero salimos adelante. Después se acumuló una gran experien
cia que podría servir nuevamente ahora, utilizándola sin falsos escrúpulos, porque la 
actual es una situación de plaza sitiada, en la que no caben remedios normales.

Por más que haya capacidad ociosa en la economía, no nos hagamos ilusiones; 
una política de reactivación traerá aparejada, desde luego, cierta alza de precios, y 
si a esa alza de precios sigue el alza de los salarios, se acentuará la espiral 
inflacionaria, lo que también es muy grave. Por eso creo, concordando con lo que 
ya han dicho algunos de los participantes, que una política de esta naturaleza tiene 
que estar unida, por lo menos en un comienzo, a una política redistributiva. Es 
contraproducente pretender resarcir a la fuerza de trabajo del alza de precios 
mediante medidas que alzan los costos porque se provoca una nueva alza de precios. 
Hay que buscar entonces otras formas, no de largo alcance, sino inmediatas, de 
participación de la fuerza de trabajo en los frutos de la recuperación. Sin esas nuevas 
formas, a mi juicio, toda política de reactivación está destinada a fracasar desde el 
punto de vista social y político.

Para mí constituye una gran preocupación que, cuando en varios de nuestros 
paises se normalice el proceso político, no se tengan en cuenta los peligros ni se 
evalúen las consecuencias de una política simplista de ajuste de salarios. Es evidente 
que es un gran desafio que debe resolverse y, a mi juicio, con originalidad e imaginación.

No voy a hablar aquí de los principios que estoy preconizando, basados en el 
uso social del excedente, porque necesitan más estudio y discusión. No voy a hablar 
de estos temas porque ellos perturbarían en estos momentos la aplicación de las 
medidas de reactivación que tienen que tomarse con rapidez y sin vacilación. Al tomar 
esas medidas debe tenerse en cuenta también que la contención de los salarios, dentro 
de los límites generales que establece el aumento de productividad, y el ajuste de los



precios son indispensables para restablecer el excedente económico de donde sale, en 
última instancia, el capital reproductivo, es decir, el capital que multiplica el empleo 
y la productividad. Eso es indispensable en cualquier régimen político y social. Lo 
importante es que si se pide a la fuerza de trabajo la contención de los salarios, no 
sea solamente para que acumulen los estratos superiores, porque ello llevaría a 
concentrar de nuevo los frutos del sistema, sino para establecer nuevas formas de 
acumulación más equitativas. No puede aplicarse una política de ingresos que no 
signifique al menos comenzar a resolver los problemas de la redistribución y de la 
acumulación de capital, que constituya el inicio de una nueva política de acumulación 
y redistribución, tan indispensable en la América Latina. Y digo esto porque he 
llegado a la convicción de que es necesario resolver el problema fundamental — que 
voy a mencionar sin el ánimo de entrar a analizarlo—  de la tendencia estructural al 
desequilibrio entre el ritmo de consumo y el ritmo de acumulación de capital 
reproductivo, que es una consecuencia de la lógica interna del sistema; porque todo 
ese afán de compartimiento del fruto del progreso técnico ha llevado a la 
superposición de distintas formas de consumo.

El consumo que realiza la fuerza de trabajo, especialmente de los estratos 
intermedios y no el de los más postergados, no se hace a expensas del consumo 
privilegiado de los estratos superiores, sino superpuesto al mismo; y luego sobreviene 
el consumo civil del Estado, el consumo privado y social de la fuerza de trabajo y, 
en muchos casos, el consumo militar, llamando así al gasto en armamentos, que es 
un gasto que no contribuye para nada a la acumulación de capital reproductivo, sino 
que se hace en desmedro de la misma. Todo eso, a mi juicio, está llevando a un 
desequilibrio estructural entre el ritmo de consumo y el ritmo de acumulación que 
no puede corregirse con la política monetaria. Es necesario, entonces, llegar a formas 
racionales y equitativas de solución del problema.

El ministro Alfonso Grados subrayó que debe repensarse la planificación. A mi 
juicio no se podría aplicar en América Latina una planificación destinada a dar vigor 
al desarrollo y a la equidad, si no se incluye en ella la planificación del excedente 
económico; cosa perfectamente compatible con la existencia del mercado, tema sobre 
el cual haré más adelante una referencia.

Endeudam iento: causas y políticas

Quisiera, sin embargo, hacer ahora una disgresión acerca de la deuda externa de 
nuestros países. El mundo había hecho progresos notables en el control monetario 
interno, pues se había llegado a la conclusión de que el incentivo de ganancias y el 
juego de las fuerzas del mercado no podía regir la creación de dinero porque ello 
conducía — y la historia está llena de ejemplos—  al abuso crediticio y a la inflación. 
Nadie piensa que la creación interna de dinero tiene que ser el resultado del incentivo 
económico y del juego de las fuerzas de mercado, salvo el profesor Hayek, notorio 
ejemplar de arqueología contemporánea, quien sostiene que la creación de dinero 
debe dejarse libre.

Sin embargo, se ha retrocedido en materia de control financiero en el campo 
internacional con la creación del mercado de eurodólares, fruto, en última instancia, 
de la inflación de Estados Unidos. Se han acentuado las consecuencias de la inflación 
de Estados Unidos en el mundo con el mercado de eurodólares, porque la libertad 
de creación monetaria en el plano internacional por obra de los grandes bancos



transnacionales significó que por cada dólar que Estados Unidos llevaba al mercado 
se creaban varios dólares en el mercado internacional, sin control de ninguna naturaleza.

Yo nunca he sido admirador del Fondo Monetario Internacional por lo que 
significó su criterio de regulación. No reguló en debida forma porque estableció una 
condicionalidad, consecuencia de un autoritarismo tecnocrático que jamás discutió 
con los latinoamericanos u otros países de la periferia. La condicionalidad es 
indispensable en toda política de préstamos, pero debería haberse discutido qué tipo 
de condicionalidad se aplicaría. Uno de los elementos de la condicionalidad aplicada 
con rigor en el pasado fue considerar que el déficit exterior de un país, el déficit de 
la balanza de pagos, era resultado de la inflación. La CEPAL ha combatido mucho 
esta idea desde sus comienzos haciendo ver que no solamente es esa la causa, sino 
también lo es la tendencia al desequilibrio externo de carácter estructural. Tardó 30 
años el Fondo Monetario para que su director general dijera hace un par de años 
que el desequilibrio exterior se debe también a factores estructurales y que tanto el 
Banco Mundial como el Fondo Monetario debieran considerar esos factores. En 
buena hora lo ha dicho, pero mientras tanto hemos sufrido la tortura de la 
orientación puramente tecnocrática de sus operaciones. Sin embargo, en los últimos 
años dejó de cumplir su función reguladora, retirándose para beneplácito de los 
bancos internacionales. El Fondo se retiró realmente, y acaso no podría haber 
intervenido aunque lo hubiese deseado, porque hubo una alianza espúrea entre los 
bancos y los gobiernos, sobre todo de los países en desarrollo de la América Latina, 
quienes emancipándose de la tutela del Fondo y de su condicionalidad, se dejaron 
seducir por las operaciones rápidas que los bancos realizaban para obtener grandes 
beneficios, que a veces han alcanzado el 50 por 100 de los beneficios totales de estas 
instituciones. De manera que esa coalición de intereses ha llevado a la situación 39  
presente. La creación monetaria en el plano internacional se hizo bajo el signo de 
que las fuerzas del mercado supuestamente asignarían de manera eficiente esos 
recursos. ¿Quién puede hoy decir que los han asignado de ese modo? Asignado 
decimos los que cultivamos todavía el castellano, muchos dicen «alocación de 
recursos», expresión que yo podría aceptar si alocación significa señalar ciertas 
características de locura presentes en estas operaciones.

Para terminar quisiera hacer una referencia a las fuerzas del mercado. Yo 
atribuyo al mercado una gran significación económica y política, porque la supresión 
del mercado no es compatible con el proceso de democratización. No hay que pedir 
al mercado lo que el mercado no puede dar. Hay que ver qué estructuras, qué 
relaciones de poder, existen detrás del mercado, pues ellas son las que están 
trastornándolo.

Si no se actúa sobre las disparidades de poder, tanto en el campo internacional 
como en el campo interno, el mercado cada vez funcionará peor, lo que es lamentable; 
creo que hay que salvarlo, hay que transformarlo actuando sobre los factores 
estructurales que lo condicionan.

En el orden internacional, la concepción del libre cambio de las fuerzas del 
mercado ha respondido a los intereses de los países dominantes. Es una concepción 
que está perfectamente de acuerdo con esos intereses, pues dejó a la periferia de la 
economía mundial (y ésa es una de las razones por la que la hemos llamado periferia) 
al margen del proceso de industrialización. Si nos hemos industrializado es porque 
hemos aprovechado las crisis de los centros, no por la expansión espontánea del 
capitalismo; la industrialización periférica es producto de una política deliberada. En 
los años de industrialización fuimos desenvolviendo gradualmente un cierto poder 
tecnológico y económico que es el que nos permite exportar manufacturas; exportar



manufacturas producidas con una técnica recogida en los centros y con un más bajo 
nivel de remuneración de la fuerza de trabajo, factores que nos permiten competir 
con los centros. Cuando la periferia comienza a competir con los centros, dando 
inicio a un proceso que puede adquirir grandes proporciones históricas, los centros 
se olvidan de las leyes del mercado y aplican medidas unilaterales al margen del 
GATT. Ello permite comprobar, una vez más, que los centros jamás violan los 
principios: cuando no Ies vienen bien los dejan de lado. Y así se ha dejado de lado 
al GATT, institución que se basa en la concepción del libre juego de las leyes del 
mercado.

La elevación de los precios del petróleo también fue una reacción contra las 
fuerzas del mercado; las fuerzas del mercado llevaron a la explotación abusiva e 
irresponsable de un recurso natural escaso, hasta que debido a un accidente histórico 
los países productores pudieron desenvolver una fuerza que les permitió elevar los 
precios. Creo que hubiera sido mucho mejor que esa elevación se hubiera hecho de 
modo gradual para evitar sus grandes trastornos. El mercado ha sido incapaz de 
imponer su regulación en la distribución del ingreso, en la acumulación de capital, 
en el comercio internacional, en el caso del petróleo, en el del medio ambiente, y en 
el del movimiento financiero internacional. Esos son buenos ejemplos en que las 
fuerzas del mercado se han falseado debido a problemas de poder, a disparidades de 
poder. Eso es lo que hay que regular. A mi juicio, esta falta de regulación está en 
el trasfondo de los grandes problemas que ahora están llevando al capitalismo a una 
crisis sumamente grave. Yo no creo que se pueda hablar de decadencia del 
capitalismo; el capitalismo en los centros ha tenido un empuje enorme, el poder de 
sus innovaciones tecnológicas es fantástico, y la periferia también ha desarrollado, no 
el poder tecnológico de los centros ni mucho menos, pero sí la aptitud de usar, para 
bien o para mal, esa tecnología. No creo que se trate de decadencia, lo que está en 
decadencia son las ideas y las ideologías que, surgidas hace más de cien años, están 
todavía pretendiendo aprisionar en su estrecha urdimbre procesos que no se pueden 
aprisionar en esa forma. Enfrentamos el formidable desafio de renovar nuestras 
concepciones de la economía vinculándolas a interpretaciones que incorporen la 
estructura social y sus mutaciones en la teoría del desarrollo. No creo, entonces, en 
la decadencia del capitalismo, pero sí que ella podría sobrevenir si no se realiza un 
esfuerzo muy grande de renovación doctrinaria. Lamentablemente, no veo síntoma 
alguno de que en los centros se haya emprendido tal esfuerzo de renovación, no 
porque falte la aptitud para, renovar — de lo contrario no hubiera habido 
innovaciones tecnológicas — sino porque el peso de la inercia y el peso de los intereses 
están impidiendo que se lleve a cabo esa obra de renovación.

Creo que en la CEPAL, modestamente, comenzamos esa renovación y tengo 
mucha confianza en que ella continúe, pues es una tarea indispensable para la periferia.



Análisis

Tres distinguidos economistas examinan las 
situaciones de América Latina, España y 

Portugal dentro del marco de la crisis internacional.
E l interés particular de cada uno de los 

análisis tiene el atractivo adicional de la contrastación 
de sus reflexiones sobre las perspectivas que se 

disciernen respecto al curso futuro. Julio Segura 
— para el caso de España—  y Augusto 

Mateus — para el caso de Portugal—  privilegian 
la reestructuración de los perfiles industriales 

dentro de un proceso de creciente relacionamiento 
con las economías centrales y, en particular, 

con las europeas. Aldo Ferrer, por su parte, sin 
olvidar esa dimensión, destaca lo relativo a las 

transformaciones exigidas para encarar la crisis, en 
los cuadros nacionales y regionales de América

Latina.





Aldo Ferrer

Nacionalismo y 
Transnacionalización

Introducción

E ste  tra b a jo  tiene  el p ro p ó s ito  de p re se n ta r  u n a  visión  
g lo b a l de los p u n to s  de v is ta  del a u to r  so b re  las tendencias 
actuales de la  econom ía  in te rn a c io n a l y su im p ac to  so b re  la 
A m érica L a tin a . L a  idea ce n tra l es que el o rd e n  m u n d ia l 
re g is tró  un  rá p id o  p ro ceso  de tra n sn a c io n a liza c ió n  desde el 
fin de la  S eg u n d a  G u e rra  M u n d ia l y que su im p ac to  fue m uy 
d is tin to  en los cen tro s  in d u stria le s  y en el m u n d o  en 
d esa rro llo . E l p roceso  e n tró  en  crisis a  p rin c ip io s  de la  década 
de 1970 c u a n d o  los cam bios ex p erim en tad o s, d e n tro  de los 
países in d u stria le s  y en el o rd e n  m u n d ia l, fre n a ro n  el 
c rec im ien to  de la  p ro d u c c ió n  y el co m erc io , a c e le ra ro n  la  
in flac ión  y p ro fu n d iz a ro n  los d eseq u ilib rio s  de los pagos 
in te rn ac io n a les . E stas  tendencias p ro m o v ie ro n  el en d eu d am ien 
to  de los países la tin o am erican o s  y p o n en  en  te la  de ju ic io  los 
m odelos de d e sa rro llo  sosten idos h asta  a h o ra  y los v íncu los 
de esos países con  el re s to  del m u n d o .

Se sug iere  a q u í q u e  el co n flic to  ce n tra l del o rd e n  m u n d ia l 
se p lan tea  en tre  el m arco  tra n sn a c io n a l y la  b ú squeda  p o r  
cada país de su id e n tid a d  n ac io n a l, la  a f irm ac ió n  de sus 
p ro p io s  valores y su b ien es ta r. D e este m o d o , nacio n a lism o  y 
tran sn ac io n a lizac ió n  son  el c o n tra p u n to  d o m in an te  de la 
com pleja re a lid a d  c o n tem p o rán ea .

E l tra b a jo  se d iv ide en tres p a rte s . L a  p rim era  ex p lo ra  
las tendencias d o m in an tes  del p roceso  de tran sn ac io n a lizac ió n  
desde el fin de la S eg u n d a  G u e rra  M u n d ia l h a s ta  p rin c ip io s  
de la década de 1970. Se p resta  a ten c ió n  a las cond ic iones en 
que se desenvolv ió  la  p o lític a  económ ica , de los cen tro s  y la 
p erife ria , en ese p e río d o . E n  la segunda  p a r te  se e x p lo ra  la 
crisis rec ien te  y su rep e rcu sió n  so b re  la fo rm u lac ió n  y 
ejecución de la p o lític a  económ ica. F in a lm e n te , p re ten d en  
iden tificarse  los d ilem as que en fren tan  ac tu a lm en te  los países 
in d u stria le s  y cuáles son las consecuencias que puede ten e r, 
sobre el d e sa rro llo  de A m érica L a tin a , el con flic to  en tre  
nacionalism o  y tran sn ac io n a lizac ió n .



El proceso de transnacionalización: 1945-1970

Desde el fin de la Segunda G uerra  M undial, las relaciones 
económicas in ternacionales se expandieron a un  ritm o  sin 
precedente histórico. El com ercio creció a tasas superiores a 
la producción y las transacciones externas aum entaron  su 
gravitación den tro  de cada econom ía nacional. Los sistemas 
financieros se in tegraron  a escala in ternacional y los activos 
y obligaciones de los bancos con no residentes aum entaron su 
peso relativo den tro  de sus operaciones totales. L a expansión 
de las corporaciones transnacionales estableció nuevos víncu
los entre países: a lrededor de la cuarta  parte  del com ercio 
in ternacional consiste en transacciones in trafirm a. Las co rrien 
tes tecnológicas, el com ercio de servicios, la m ultiplicación 
del tráfico de personas y bienes configuraron , en el cuarto  de 
siglo transcu rrido  desde 1945. un m arco profundam ente 
distin to  al que prevalecía hasta el estallido de la Segunda 
G uerra M undial. Cada realidad nacional pasó a ser condicio
nada po r los factores externos de m anera más profunda y 
d istin ta que la prevaleciente hacia 1939.

1. Los países industriales

El proceso de transnacionalización im pactó de m anera 
muy d istin ta  en los centros y la periferia. De hecho, el mismo 
se refirió , fundam entalm ente, a la form ación del Sistema 
T rilate ral. Es decir, al establecim iento de vínculos muy 
estrechos, en todos los planos, entre los Estados U nidos, 
E uropa O ccidental y Japón. La gravitación creciente del 
comercio de m anufacturas dentro  de las transacciones m un
diales, la integración de las plazas financieras y la expansión 
de las corporaciones transnacionales prom ovieron una rápida 
in tegración entre las economías industriales. En E uropa , la 
form ación de la Com unidad Económ ica E uropea profundizó 
los vínculos preexistentes y sentó las bases para  una asociación 
más estrecha con la economía norteam ericana. Japón se integró 
a este proceso dentro  de una política de desarrollo  tecnoló
gico au tónom o. P redom inaron  en este país restricciones a la 
penetración de las corporaciones transnacionales y vínculos 
considerables con países de la periferia, o rientados a ab rir 
nuevos mercados a la producción n ipona y nuevas fuentes de 
abastecim ientos de alim entos, m aterias prim as y energía. Sea 
como fuere, el Sistema T rila te ra l se conv irtió  en el núcleo 
dom inante de la división in ternacional del traba jo  de la 
posguerra y desplazó el trad icional com ercio centro-periferia 
como segmento dom inante del com ercio m undial.



Todos los indicadores reveladores de la apertu ra externa 
crecieron significativamente en el m undo industrializado. El 
mercado externo adquirió  una im portancia creciente como 
destino de la producción nacional; las utilidades generadas en 
las operaciones transnacionales ganaron peso relativo dentro 
de los ingresos de los bancos de los principales países; las 
corporaciones industriales transnacionalizaron rápidam ente 
sus operaciones. Esta evolución de la dimensión externa actuó 
como un formidable impulso al crecimiento económico de las 
economías industriales. Los mercados se am pliaron, y esto 
facilitó la acum ulación, el cambio tecnológico y el desplaza
miento de recursos hacia los sectores líderes vinculados al 
comercio internacional. La rapidez del crecimiento del ingre
so, del potencial de acumulación y del empleo facilitaron la 
rápida transform ación estructural en las economías industria
les. Es decir, la reasignación de recursos desde las actividades 
y regiones de menor crecimiento hacia aquellas de más alta 
tecnología y capacidad expansiva. En este ám bito de rápido 
crecimiento, la puja d istributiva p o r el ingreso fue com patible 
con el incremento del ingreso real de los factores de la 
producción y la estabilidad de precios. El Estado pudo 
am pliar su esfera de operaciones y cum plir im portantes 
funciones redistributivas. El «welfare-state» pudo asentarse en 
un sostenido incremento del ingreso real sin provocar presio
nes exageradas sobre los recursos disponibles.

O tros factores contribuyeron al desarrollo de las econo
mías industriales en el nuevo marco transnacional. La elasti
cidad de la oferta de mano de obra y el consenso social 
implícito en el contexto de posguerra, m antuvieron los costos 
unitarios del trabajo  dentro de los límites perm itidos por el 
incremento de la productividad. Como ésta creció rápidam en
te, los salarios reales aum entaron sin com prometer los 
márgenes de rentabilidad ni el peso creciente del sector 
público. La abundancia de energía a bajos precios, debido al 
control ejercido po r las corporaciones petroleras de los países 
centrales y la debilidad política de los países en desarrollo 
exportadores de petróleo, contribuyó a la estabilidad del nivel 
general de precios. Lo mismo ocurrió  con la oferta abundante 
de alimentos y m aterias primas.

La fuerza impulsiva del crecimiento emergente del marco 
internacional prom ovió la rápida liberalización de los aran 
celes y otras restricciones al comercio, como así tam bién de 
los flujos financieros. Las sucesivas ruedas negociadoras en el 
seno del GATT liberaron casi totalm ente el tráfico de 
manufacturas entre las economías industriales. Subsistieron, 
principalm ente, restricciones vinculadas al comercio de p ro 



ductos ag ro p ecu ario s , com o en el caso de la p o lítica  ag ríco la  
com ún de la C E E . Y tam bién  b a rre ra s  p a ra  p ro d u c to s  
considerados críticos (com o textiles) sujetos a la com petencia 
de países periféricos.

L a a lianza  occiden ta l frente a la U n ión  Soviética se 
susten tó  en la in terdependencia  económ ica y financiera  d en tro  
del S istem a T rila te ra l. Se c rearo n  entonces num erosos in s tru 
m entos p a ra  co n certa r las po líticas de los países industria les 
y sen ta r un  m arco  de referencia p a ra  tra n sa r  sus conflictos. 
L a form ación  de la O E C D , la acción d e n tro  del F M I y el 
G ru p o  de los Diez, las reuniones en la  cum bre de jefes de 
E stad o  y de G o b ie rn o  de los p rinc ipales países, fueron la 
m anifestación más evidente de la creciente v inculación  e 
in terdependencia , en todos los p lanos, de las econom ías 
avanzadas.

U n aspecto  s in g u la r de este proceso fue la d ifusión  del 
p rog reso  técnico  y la eq u ip a rac ió n  de los ingresos m edios y 
niveles de v ida de los países industria les. L a b recha  preexis
ten te  en tre  los E stados U nidos y los o tro s  m iem bros del 
em ergente Sistem a T rila te ra l se fue ce rran d o  ráp id am en te , 
deb ido  al crecim iento  más rá p id o  de estos ú ltim os y la 
tran sn ac io n a lizac ió n  de la tecno log ía  y las p au tas  de consu
m o. E sto  m ism o fue m odificando  el peso re la tiv o  de cada uno  
de los in teg ran tes  del Sistem a. L a ab ru m a d o ra  posición 
hegem ónica de los E stados U nidos en la tem p ran a  posg u erra  
fue su s titu id a  p o r  u n a  d is trib u c ió n  más hom ogénea del poder. 
A lem ania, Jap ó n , F ran c ia  y o tro s  países in d u stria les  fueron 
ocupando  posiciones relativas cada vez más im p o rtan tes . L a 
m u ltip licac ión  del núm ero  de em presas y de fuentes financie
ras y tecnológicas en riquecieron  el h o rizo n te  in te rn ac io n a l, 
generando  nuevos factores de convergencia  y de conflic to . L a 
p ro life rac ió n  del p o d er económ ico in te rn ac io n a l constituye 
una  de las m anifestaciones más sign ificativas del proceso de 
crecim iento  y tran sn ac io n a lizac ió n  de la econom ía de p o s
g u e rra .

E n  el p e río d o  que se c ierra  hacia p rin c ip io s  de la década 
de 1970, el m ayor desajuste en las re laciones d e n tro  del 
Sistem a T r ila te ra l se reg is tró  en el p lan o  m o n e ta rio . El 
persisten te  déficit del balance de pagos de los E stados U nidos 
reflejaba el p riv ileg io  de este país com o em isor de una 
m oneda de reserva. P u d o  así financ ia r la  expansión  de sus 
em presas e influencia in te rn ac io n a l con la  «exportac ión»  de 
dó lares. E l cam bio  de las relaciones de p o d er d e n tro  del 
S istem a, una  vez consum ada la reconstrucción  de p o sg u e rra  y 
superada  la dependencia  in icial del apoyo  n o rteam erican o , 
p rovocó  graves diferencias en los c rite rio s  acerca de las



cond ic io n es del a ju s te  de los p ag o s  in te rn a c io n a le s . L a  fu e rte
p é rd id a  de las reservas de o ro  de los E stad o s  U n id o s  fue la 
p r im e ra  m an ifestac ió n  de la  desconfianza  c rec ien te  so b re  el 
m an te n im ie n to  de la p a r id a d  del d ó la r . F in a lm e n te  se a b a n 
d o n a ro n  las reg la s  es tab lec id as  en B re tto n  W o o d s y se 
su s titu y ó  el rég im en  de cam bios fijos p o r  la  f lo ta c ió n  de las 
p rin c ip a le s  m onedas. D ebe o b se rv a rse , sin  e m b a rg o , q u e  h asta  
fines de la  década  de 1960 las tu rb u le n c ia s  en  el p la n o  
m o n e ta r io  n o  c o m p ro m e tie ro n  la  so sten id a  ex p an sió n  de la 
p ro d u c c ió n  y el co m erc io  in te rn a c io n a le s . R ecién  a p a r t i r  de 
in ic io s de la  décad a  de 1970 , los p ro b le m a s  del cam p o  
m o n e ta r io  c o n v e rg ie ro n  con  d ificu ltad es  en el p la n o  re a l que 
m o d ifica ro n  d rá s tic a m e n te  las ten d en c ias  a n te r io re s , d e p rim ie 
ro n  el r i tm o  de c rec im ien to , a u m e n ta ro n  el desem pleo  e 
in c re m e n ta ro n  las tasas de in flac ió n .

2. Los países en desarrollo

El p roceso  de tra n sn a c io n a liz a c ió n  tu v o  u n a  rep e rcu s ió n  
m uy d is tin ta  en la  p e rife ria . L as re lac io n es e n tre  la  f ro n te ra  
ex te rn a  y cad a  eco n o m ía  n a c io n a l d if ir ie ro n  ra d ic a lm e n te  de 
la experiencia  re g is tra d a  en los países in d u s tr ia le s . M ie n tra s  
en éstos la tra n sn a c io n a liz a c ió n  p ro m o v ió  la  co n v e rg en c ia  de 
los estilos de d e sa rro llo  y los n iveles de v id a , en la  p e rife ria  
o c u rr ió  exac tam en te  lo  c o n tra r io . L as d ife renc ias p reex is ten 
tes d e n tro  de los países en  d e sa rro llo  de A m érica  L a tin a , A sia 
y A frica  te n d ie ro n  a ac recen ta rse  después de 1945 . L a  
respuesta  de cada  país  fren te  a l su b d e sa rro llo  in te rn o  y las 
nuevas ten d en c ias  del o rd e n  m u n d ia l, d ie ro n  lu g a r  a d iversas 
e s tra teg ia s  económ icas. D esde la  p e rsp ec tiv a  la tin o a m e ric a n a , 
conviene id e n tif ic a r  d os g ra n d e s  v e rtien tes  de las p o lític a s  de 
d e sa rro llo  de la  p e rife ria . U n a  de e llas, v in cu lad a  a l m ism o 
proceso  de in d u s tr ia liz a c ió n  y tra n s fo rm a c ió n  e s tru c tu ra l 
d e n tro  de la  A m érica L a tin a . O tra , a las p o lític a s  p re d o m i
nan tes  en  a lg u n o s  países del sudeste  a s iá tic o , cuyo  p a ra d ig m a  
es el caso co rean o .

En la  A m érica  L a tin a , después de 1945, se p ro fu n d iz a ro n  
las ten d en c ias  in s ta la d a s  d u ra n te  la crisis eco n ó m ica  de los 
añ o s tre in ta . Es d ec ir, el m ercad o  in te rn o  y la  in d u s tr ia l iz a 
ción  su s ti tu tiv a  c o n se rv a ro n  el pap e l d in á m ic o  d o m in a n te  
d e n tro  de los p rocesos de c rec im ien to . E s to  es p a r tic u la rm e n te  
ev iden te  en B ras il, M éxico y A rg e n tin a , p e ro  ta m b ié n  en  las 
econom ías de d im en sió n  in te rm e d ia . L a  p e rs is ten c ia  de re s
tricc io n es a la  cap ac id ad  de p ag o s  ex te rn o s c o n tin u ó  p ro m o 
v iendo  el p roceso  su s ti tu tiv o . Al m ism o tie m p o , el c rec im ien 
to  de los m ercados nac io n a les  y los e s lab o n am ien to s  ín te r in -



dustriales que surgen del p rop io  proceso de desarrollo  
contribuyeron  a in teg rar los perfiles m anufactureros y p ro 
mover la expansión en las ram as dinámicas. La progresiva 
m adurez de las industrias nacionales y la n o to ria  insuficiencia 
de las exportaciones prim arias tradicionales para  cubrir la 
dem anda de divisas, estim ularon la diversificación de las 
exportaciones y la proyección in ternacional de la producción 
doméstica. Desde la década de 1950, la C EPA L, que tan to  
había con tribu ido  a justificar los modelos de «crecimiento 
hacia adentro», comenzó a p restar atención preferente a la 
necesidad de exportar m anufacturas y crear, dentro  del 
ám bito  latinoam ericano, un m ercado am pliado. L a form ación 
de la ALALC, del M ercado Com ún C entroam ericano y, más 
ta rde , del G rupo  A ndino respondió al convencimiento cre
ciente acerca de la necesidad de superar los límites de los 
mercados nacionales y de encon trar, dentro  de la región, 
respuestas a las restricciones subsistentes en los mercados 
tradicionales de productos básicos.

La apertu ra  com ercial de las econom ías em ergentes de 
América L atina  alcanzó un cierto  im pulso desde m ediados de 
la década de 1950. Sin em bargo, no llegó a provocar un 
aum ento significativo de los coeficientes del com ercio exte
rio r. Las relaciones entre las im portaciones y la dem anda 
agregada y de las exportaciones con la producción doméstica, 
no superaron significativam ente los bajos niveles predom inan
tes duran te  el auge de la sustitución de im portaciones. En 
cam bio, la ap ertu ra  hacia la fron tera externa alcanzó g ran  
im pulso en o tros dos campos: el financiero y las corporac io 
nes transnacionales. Estas últim as partic iparon  activam ente en 
el proceso de industrialización y alcanzaron una posición 
dom inante en las industrias de Brasil, México, A rgentina y 
las o tras econom ías latinoam ericanas con una considerable 
base m anufacturera. Este proceso tuvo repercusiones profun
das en los estilos de desarrollo , el cam bio tecnológico y las 
vinculaciones con el resto del m undo. En el cam po financiero, 
la expansión de las actividades in ternacionales de los bancos 
de los principales países industriales se proyectó a la América 
L atina. Se difundió el establecim iento de filiales de bancos 
extranjeros y se m ultip licaron  las vías de acceso a las nuevas 
fuentes de financiam iento in ternacional, alim entadas p o r el 
déficit del balance de pagos de los Estados U nidos y la 
integración de las econom ías industriales den tro  del Sistema 
T rila te ra l. Estas tendencias alcanzarían su pleno desarrollo  a 
p a r tir  de principios de la década de 1970, como se recordará 
más adelante.

Los modelos de desarrollo  predom inantes en América



L a tin a  en  el c u a r to  de s ig lo  c o r r id o  desde 1945  re v e la ro n  u n a  
co n sid e rab le  c a p a c id ad  ex pansiva , p e ro  tam b ién  u n a  n o to r ia  
insuficiencia  p a ra  d ifu n d ir  los f ru to s  del c rec im ien to  y 
d iso lv e r los p ro b lem as  de p o b reza  y a tra so  p re d o m in a n te s  en 
la  re g ió n . R ev e la ro n  ta m b ié n  la  in cap ac id ad  de su p e ra r  el 
c ró n ic o  défic it de la  cap ac id ad  de p ag o s  ex te rn o s . L a  
ex p ansión  de las ex p o rtac io n es  de m a n u fa c tu ras  n o  a lcanzó  
p a ra  c u b r ir  la d em an d a  de d iv isas a lim e n ta d a  p o r  el p ro p io  
p roceso  in te rn o  de tra n sfo rm a c ió n  m ás la c o n c e n tra c ió n  del 
in g reso  y su im p ac to  en las p a u ta s  de co nsum o  y acu m u lac ió n . 
L os niveles c rec ien tes de e n d e u d a m ie n to  p a ra  c u b r ir  la  b re c h a  
ex te rn a  fu e ro n  a m p lia n d o  la  g ra v e d a d  del d e se q u ilib rio  de los 
pagos in te rn ac io n a les .

C om o en los países in d u s tr ia le s , y a m en u d o  p o r  las 
m ism as razo n es, el se c to r  p ú b lico  fue a d q u ir ie n d o  un  peso 
re la tiv o  crec ien te . Se fo rm a ro n  así econom ías m ix tas  en que 
coexisten  un  p o d e ro so  sec to r p ú b lic o  con  u n  sec to r p r iv a d o  
que sigue o c u p a n d o  el pap e l d o m in a n te  en  la  p ro d u c c ió n  de 
bienes y serv icios. El d e sa rro llo  del sec to r p ú b lic o , de las 
su b sid ia ria s  de c o rp o ra c io n es  tra n sn a c io n a le s  y de em presas 
locales fue c o n fo rm a n d o  u n a  co m p le ja  m ad eja  de re lac iones 
sociales y económ icas d e n tro  de cad a  país y e n tre  cad a  á m b ito  
n ac io n a l y el re s to  del m u n d o . Las ta sas  de c rec im ien to  y de 
tra n sfo rm a c ió n  d if ir ie ro n  n o tab lem en te  en to d o  el p e r ío d o . 
B rasil. M éxico y o tro s  países c rec ie ro n  a r i tm o  so s ten id o  y 
a u m e n ta ro n  su peso  re la tiv o  d e n tro  de la eco n o m ía  reg io n a l. 
Los países del C o n o  S u r. y so b re  to d o  A rg e n tin a , d e c lin a ro n  
su im p o rta n c ia  re la tiv a  y sus p o lític a s  económ icas q u e d a ro n  
su jetas a u n a  fuerte  c o n flic tu a lid a d  p o lític a . L a  p é rd id a  
re la tiv a  de A rg e n tin a  fue p a r tic u la rm e n te  n o ta b le . En 1945 
su p ro d u c to  re p re se n ta b a  el 25  p o r  100 del p ro d u c to  
la tin o a m e ric an o . E n  1970 , la  p ro p o rc ió n  h a b ía  d ec lin ad o  al 
16 p o r  100. E l d e te r io ro  a d q u ir ió  nuevo im pu lso  a p a r t i r  de 
la in s ta lac ió n  de la p o lític a  m o n e ta r is ta  a m ed iados de la 
década de 1970.

Sea com o fuere , el p roceso  de in d u s tr ia liz a c ió n  y de 
p ro g res iv a  a p e r tu ra  de las p rin c ip a le s  econom ías la tin o a m e 
rican as p e rm itió  a B rasil y M éxico y. h a s ta  p rin c ip io s  de la 
década de 1970, a A rg e n tin a  o cu p a r un lu g a r  destacad o  
d e n tro  del g ru p o  de los N IC s, es dec ir, los países de 
in d u s tr ia liz a c ió n  rec ien te , e x p o rta d o re s  sustan c ia les  de m a n u 
fac tu ras. La p ro g re s iv a  a p e r tu ra  de la f ro n te ra  ex te rn a  
p e rm itió  a m p lia r  las escalas de p ro d u c c ió n , p a r t ic ip a r  más 
ac tiv am en te  en la  tran sfe ren c ia  de te cn o lo g ía  y g e n e ra r  nuevas 
co rrien te s  de d iv isas. El m ercad o  re g io n a l cu m p lió  un c ie rto  
p apel en estas ten d en c ias , p e ro  m uy p o r  d eb a jo  de las



expectativas de los p ro m o to re s  in iciales de la p ro p u esta  
in te g ra c io n is ta . Se g en e ra ro n  nuevas co rrien te s  de in te rcam 
b io  re g io n a l, p e ro  cada econom ía la tin o a m e ric an a  s ig u ió , en 
lo  fu n d am en ta l, lig ad a  a los m ercados del re s to  del m u ndo .

En la experiencia  de a lg u n o s países del sudeste asiá tico , 
en lo que llam arem os el «m odelo  co rean o » , el p roceso  de 
v incu lac ión  ex te rn a  fue su stanc ia lm en te  d is tin to  al observado  
en la A m érica L a tin a . A p a r t i r  de un  d iseño  d e lib e ra d o  de la 
p o lític a  de in d u s tr ia liz a c ió n , la tran sfo rm ac ió n  de estas 
econom ías se a sen tó , fu n d am en ta lm en te , en  las ex p o rtac io n es. 
Este p roceso  fue fac ilitad o  p o r  la rá p id a  expansión  del 
com ercio  m u n d ia l de bienes in d u stria le s  y la am p lia  d isp o n i
b ilid ad  de recursos financieros en los m ercados in te rn a c io n a 
les. De este m o d o , estos países tra n s ita ro n  ráp id am en te , desde 
econom ías de un a tra so  p ro fu n d o  y e s tru c tu ra s  p ro d u c tiv as  
asen tadas en la p ro d u cc ió n  p r im a ria  de subsistencia , hacia 
nuevas form as o rg an iza tiv a s  v incu ladas a las em presas m an u 
fac tu re ras  o rie n ta d a s  a la ex p o rtac ió n . E l r itm o  de expansión  
a lcanzado  fue rea lm en te  e spec tacu lar. En pocas décadas, esos 
países lo g ra ro n  los m ás a lto s  niveles de in g reso  d e n tro  de la 
pe rife ria . En el m odelo  co rean o  se o bservan  dos rasgos 
d o m inan tes: el sesgo n ac io n a lis ta  de la p o lític a  y el c a rác te r  
d e lib e rad o  del p roceso  de d e sa rro llo . En c ie rto  sen tid o , C orea  
re p itió  a lg u n o s rasg o s de la experiencia  ja p o n e sa  en cu an to  a 
la p r io r id a d  co n fe rid a  a las em presas b a jo  c o n tro l nac io n a l y 
al papel im p u lso r y o r ie n ta d o r  del sec to r p ú b lico . Sea com o 
fuere, el m ercado  in te rn a c io n a l se c o n v ir tió  en  el d e s tin a ta r io  
p rin c ip a l de la p ro d u cc ió n  de los sectores d inám icos. Los 
coeficientes reveladores de la a p e r tu ra  ex te rn a  a u m e n ta ro n  
rad ica lm en te  al m ism o tiem po que las co rrien te s  financieras 
in te rn ac io n a les  o cu p ab an  una  posic ió n  im p o r ta n te  en el 
p roceso de acum ulación .

El co n tex to  ex te rn o  y el p roceso  de tran sn ac io n a lizac ió n  
im p ac tó , pues, de m anera  m uy d is tin ta  en la  A m érica L a tin a  
y en los países de rá p id a  in d u str ia liz ac ió n  del sudeste as iá tico . 
Las d iferencias existentes en la perife ria  hacia  1945 ten d ie ro n  
a am plia rse  com o consecuencia del d e sa rro llo  de p o sg u erra . 
A ta l p u n to  que el m ism o concep to  de p e rife ria  o  T ercer 
M undo  o m u n d o  en d e sa rro llo  fue a d q u ir ie n d o  p ro g re s iv a 
m ente un ca rác te r más difuso .

En té rm inos g lobales, el p roceso  de tran sn ac io n a lizac ió n  
de p o sg u e rra  m a rg in ó  a la p erife ria . El peso d o m in a n te  del 
com ercio  de m an u fac tu ras  d e n tro  del com ercio  m und ia l y los 
crecientes v íncu los d e n tro  del S istem a T r i la te ra l ,  p ro v o ca ro n  
la p é rd id a  de la im p o rtan c ia  re la tiv a  de los países en 
d e sa rro llo  d e n tro  del com ercio  m u n d ia l. E n  1950, las e x p o r



taciones de las econom ías a tra sad as  rep re sen tab an  el 30  p o r 
100 de las ex p o rtac io n es m undiales; en 1970. la p a rtic ip ac ió n  
h ab ía  ca ído  al 17 p o r  100. D esde entonces se p ro d u jo  un leve 
rep u n te  a tr ib u ib le  al increm en to  de los p recios del p e tró leo . 
El com ercio  ce n tro -p e rife ria  rep resen tab a  en la  década de 
1930 el 40  p o r  100 del com ercio  m und ia l; en 1950, el 35 
p o r  100, y en 1970, el 27  p o r 100. L a  vieja d iv isión  
in te rn ac io n a l del tra b a jo , que p red o m in ó  en las transacciones 
m undiales desde m ed iados del sig lo  x ix , cedió paso  al nuevo 
papel hegem ónico  de las re laciones d e n tro  del S istem a 
T rila te ra l.

De cu a lq u ie r m anera , el creciente p o ten c ia l in d u s tr ia l y 
tecno lóg ico  de a lg u n o s países en d e sa rro llo  c o n tr ib u y ó  ta m 
bién al p roceso  de p ro life ra c ió n  del p o d e r económ ico  in te r 
nac iona l. B rasil, M éxico, la In d ia . C o rea  y o tro s  países en 
d esa rro llo  se c o n v ir tie ro n  en p a rtíc ip es  s ign ifica tivos en el 
com ercio de bienes com plejos y de tecn o lo g ía . Al m ism o 
tiem po , sus em presas m ás im p o rta n te s  se p ro y e c ta ro n  p ro g re 
sivam ente a la escena in te rn a c io n a l. E stas tendenc ias a lcan za
rían  m ay o r im pu lso  desde p rin c ip io s  de la  década de 1970, a 
p a r t ir  de las decisiones de la  O P E P  so b re  p rec ios del p e tró leo  
v la con so lid ac ió n  del d e sa rro llo  in d u s tr ia l en los llam ados 
NICs.

La capacidad  p o tencia l de m anejo  de los países en 
d esa rro llo  d e n tro  del m undo  tra n sn a c io n a liza d o  q u ed ó  su je to  
así a fuerzas in tensas y. a m enudo , c o n tra d ic to r ia s . La 
capacidad  de respuesta  de cada  país a las nuevas o rien tac io n es 
de la econom ía m u n d ia l y a los desafios p lan tead o s  p o r  su 
p ro p io  d e sa rro llo  quedó  co n d ic io n ad a  p o r  su p o ten c ia l 
económ ico básico  y la coherencia  del sistem a p o lítico . La 
p ro life rac ió n  del p o d e r económ ico  in te rn a c io n a l fue am p lian 
do las opciones a b ie rta s  a cada país. P e ro  los estilos de 
d esa rro llo  y los sistem as de p o d er in te rn o  in flu y ero n  en la 
d iso luc ión  de los viejos lazos de la dependencia  o en el 
su rg im ien to  de nuevas lim itac io n es al d e sa rro llo  y al cam bio  
social. Este c o n tra p u n to  en tre  los factores in te rn o s  y el 
con tex to  in te rn a c io n a l se hizo m ás ev iden te  a p a r t i r  de 
com ienzos de la década de 1970. cu an d o  e n tró  en crisis el 
p roceso de tran sn ac io n a lizac ió n  de p o sg u e rra .

3. La política económica

3 .1 . Desde el d e rru m b e  del sistem a m u ltila te ra l del 
com ercio  y pagos, d u ra n te  la crisis de los años tre in ta , hasta  
p rin c ip io s  de la década  de 1950. la  p o lític a  fiscal, m o n e ta ria  
y de pagos in te rn ac io n a les  de los países in d u stria le s  estuvo



su je ta  a los o b je tiv o s  de los g o b ie rn o s  n ac io n a le s . L a  crisis 
m u n d ia l d e m o lió  el s istem a m o n e ta r io  in te rn a c io n a l a se n ta d o  
en el p a tró n  o ro  y el p a tró n  c a m b io -o ro  y a las n o rm as del 
co m erc io  lib re  que  p re d o m in a b a n  h a s ta  la  crisis. L a  a d o p c ió n  
de los c o n tro le s  de ca m b io , e l a b a n d o n o  de la  c o n v e r tib il id a d  
de las m onedas n ac io n a le s  en o ro  y o tra s  d iv isas, los acu e rd o s  
p re fe rencia les de co m erc io  y las nuevas b a r re ra s  a ra n c e la r ia s  
y n o  a ra n c e la r ia s , p e rm itie ro n  a los e s tad o s  nac io n a les  
r e g u la r  la  d em a n d a  a g re g a d a  y la liq u id ez  en fu n c ió n  de sus 
o b je tiv o s  nac io n a les . El im p a c to  de las p o lític a s  fiscal y 
m o n e ta r ia  so b re  el tip o  de cam b io  y los p ag o s  in te rn a c io n a 
les q u e d ó , así. severam ente  c o n d ic io n a d a . E sta  m ism a s i tu a 
c ió n  p re d o m in ó  d u ra n te  la  g u e rra  y la re c o n s tru c c ió n  p o s te 
r io r  al co n flic to . S ó lo  los E stad o s U n id o s  se p e rm itie ro n , 
después de 1945 . u n a  p o lític a  co m erc ia l re la tiv a m e n te  lib e ra l, 
la c o n v e r tib il id a d  del d ó la r  y el so s te n im ie n to  de la  p a r id a d  
d ó la r -o ro  e s tab lec id a  en la d écad a  de 1930 . E l re s to  de los 
países in d u s tr ia le s , em p eñ ad o s en su p ro ceso  de re c o n s tru c 
c ión  y e n fre n ta d o s  a severos d e se q u ilib rio s  de sus pagos 
ex te rn o s , co n se rv a ro n  severas re s tricc io n es  c a m b ia ría s  que 
p o s ib il i ta ro n  un  co n s id e ra b le  g ra d o  de a u to n o m ía  de sus 
p o lític a s  fiscal y m o n e ta r ia .

El r á p id o  p ro ceso  de re c o n s tru c c ió n  de estos países y la 
reco m p o sic ió n  de sus p ag o s  in te rn a c io n a le s  fu e ro n  a f lo ja n d o , 
p ro g re s iv a m e n te , las re s tric c io n es  c a m b ia ría s  y fav o rec ien d o  
la red u cc ió n  de los a ran ce les  y o tra s  b a rre ra s  al co m erc io  
in te rn a c io n a l. El P lan  M arsh a ll y el fu e rte  défic it del ba lance  
de p ag o s  de los E stad o s  U n id o s , m ás la p ro g re s iv a  so b re v a 
lu ac ió n  del d ó la r , re co m p u sie ro n  rá p id a m e n te  la cap ac id ad  
c o m p e titiv a  y las reservas in te rn a c io n a le s  de l re s to  del m u n d o  
in d u s tr ia liz a d o . E stas ten d en c ias  p ro m o v ie ro n  la rá p id a  libe- 
ra liz a c ió n  del co m erc io  y los reg ím enes c a m b ía n o s . La 
a p e r tu ra  co m erc ia l y fin an c ie ra  se g e n e ra liz ó  en el m u n d o  
in d u s tr ia liz a d o . La e x p an sió n  de la liq u id ez  in te rn a c io n a l, la 
tra n sn a c io n a liz a c ió n  de la B anca y la in te g ra c ió n  de las p lazas 
n ac io n a les , en p rá c tic a m en te  un so lo  m ercad o  de cap ita le s  
d e n tro  del S istem a T r i la te ra l ,  tu v ie ro n  u n a  re p e rcu s ió n  
p ro fu n d a  en la a d m in is tra c ió n  de la p o lític a  eco n ó m ica . El 
m an ip u leo  de la d em an d a  a g re g a d a  y la liq u id ez  q u ed ó  su je to  
al c o m p o rta m ie n to  del sec to r e x te rn o . El p ro ceso  de a ju ste  
d e jó  de d ep en d er de las re s tric c io n es  so b re  el co m erc io  y los 
p ag o s  p a ra  q u e d a r  re g u la d o  p o r  el efecto  de las p o lític a s  
dom ésticas so b re  la p o sic ió n  c o m p e titiv a  in te rn a c io n a l y las 
c o rrie n te s  de co m erc io . En m ed ida  c rec ien te , los m ov im ien to s  
de cap ita le s  de c o r to  p lazo  d e p e n d ie ro n  de las ex p ec ta tiv as  
so b re  el c o m p o rta m ie n to  de la p a r id a d  de las p rin c ip a le s



m onedas y las variac io n es en las tasas de in terés. La 
a u to n o m ía  de las p o líticas  económ icas nac iona les q u ed ó , así. 
severam ente re s tr in g id a .

E sta s itu ac ió n  no  im p id ió  que la p o lític a  económ ica 
conservara  un sesgo expansivo . El défic it del ba lance  de pagos 
de los E stad o s U n id o s au m en tó  la liqu idez  y el g asto  en el 
resto  del m u n d o  in d u s tr ia liz a d o  cu m p lien d o , a escala in te r 
n ac io n a l. el papel expansivo  que el p a ra d ig m a  keynesiano  
asig n ab a  a las p o lític a s  fiscal y m o n e ta r ia . El co n tex to  
in te rn a c io n a l y las p o lític a s  nacio n a les  co n v e rg ían , pues, en 
el m a n ten im ien to  de a lto s  niveles de d em andas, p ro d u c c ió n  y 
em pleo. En tales con d ic io n es, el c en tro  de g rav ed ad  de la 
p o lític a  económ ica  se desp lazó  desde el m an ip u leo  de los 
g ran d es a g re g a d o s  a p o lític a s  específicas re fe rid as  a la 
tran sfo rm ac ió n  de las e s tru c tu ra s  in d u s tr ia le s , el cam b io  
tecn o ló g ico , el d e sa rro llo  re g io n a l, el d esenvo lv im ien to  del 
sec to r p ú b lico  y o tra s  esferas del p ro ceso  de d e sa rro llo  
económ ico  y social.

El p roceso  de tra n sn a c io n a liza c io n  de las econom ías 
in d u stria le s  im pu lsó  la co n ce rtac ió n  de las p o líticas  n a c io n a 
les en el m arco  del S istem a T r i la te ra l .  De a llí la m u ltip lic id a d  
de in stitu c io n es e in s tru m e n to s  (O E C D . G ru p o  de los Diez, 
etc .) e s tab lec id o  p a ra  a lc a n z ar ese o b je tiv o . E sto  no ev itó  las 
d iferencias de c r ite r io  e in tereses e n tre  los m iem bros del 
S istem a, com o , p o r  e jem plo , la po lém ica acerca del p roceso  
de ajuste  del ba lance  de p ag o s  de los E stad o s  U n id o s . Ja p ó n . 
A lem ania v o tro s  países in d u s tr ia le s  d u ra n te  to d a  la década 
de 1960.

La c o n ce rtac ió n  no  fue del to d o  eficaz, p e ro  la p é rd id a  
de a u to n o m ía  de la p o lític a  económ ica no  p la n te a b a  p ro b le 
mas insa lvab les. El fuerte  c rec im ien to  del com erc io  y la 
p ro d u cc ió n  de los países in d u str ia le s  y la p rev a len c ia  de 
cond ic iones que  favo rec ían  u n a  re la tiv a  e s ta b ilid a d  de los 
precios, c o m p a tib iliz a b a n  esa p é rd id a  de a u to n o m ía  con 
cond iciones sa tis fac to ria s  de em pleo  y la tra n sfo rm a c ió n  
e s tru c tu ra l de las econom ías avanzadas . Las tensiones e ran  
só lo  evidentes en el p la n o  m o n e ta r io  in te rn a c io n a l. En el 
p lan o  rea l, to d o  el S istem a T r ila te ra l  c recía  y las p o líticas  
nacionales no  ten ían  d if icu ltad  en a d m in is tra r  los rec lam os v 
p rob lem as in te rn o s  d e n tro  de un p roceso  tra n sn a c io n a l de 
expansión .

3 .2 . En la p e rife ria , los p ro b lem as de la a d m in is tra 
ción  de la p o lític a  económ ica  fu ero n  d is tin to s . D e n tro  de la 
A m érica L a tin a  p rev a lec ie ro n , en to d o  el p e r ío d o , las re s tr ic 
ciones que se ven ían  a p lic a n d o  desde la década de 1930. El



persis ten te  d e seq u ilib rio  en los pagos ex te rn o s y los req u is ito s  
de las p o lític a s  su s titu tiv a s  de im p o rtac io n es , m a n tu v ie ro n  el 
a is lam ien to  de las p o líticas  fiscal y m o n e ta r ia  respecto  de los 
pagos in te rn ac io n a les . L a reg u lac ió n  de las tasas de in terés, 
la o fe rta  m o n e ta r ia  y los tipos de cam b io  hac ían  d escansar el 
nivel de la a c tiv id ad  económ ica en las decisiones au tó n o m a s  
de la p o lític a  económ ica . Es c la ro  que , a m ed iano  p lazo , la 
evo luc ión  de los p ag o s  in te rn ac io n a les  im p o n ía  a ju stes cu a n 
d o , la cap ac id ad  de pagos ex te rn o s, era  insuficien te  p a ra  
c u b r ir  la n ó m in a  de im p o rtac io n es  y los servicios de la d eu d a . 
En el m arco  de esta im p o r ta n te  re s tr ic c ió n , las p o líticas  fiscal, 
m o n e ta ria  y de com ercio  e x te r io r  re sp o n d ie ro n  a los ob je tiv o s 
de c rec im ien to  y d is tr ib u c ió n  del in g reso  de cada  sociedad .

A d ife renc ia  de los países in d u str ia le s , en A m érica L a tin a  
su b sis tie ro n  las restricc io n es so b re  el com erc io  y los p ag o s  que 
co n fe rían , a l m enos en el c o r to  p lazo , u n a  c ie rta  a u to n o m ía  
de la p o lític a  fiscal y m o n e ta r ia  respec to  de los p ag o s 
in te rn ac io n a les . A m ed ida  que fue a u m e n ta n d o  la posic ió n  de 
en d eu d am ien to  e x te rn o , su rg ie ro n  restricc iones d e riv ad as  de 
la necesidad de m an ten er la c o rrie n te  de c ré d ito  p a ra  p e rm itir  
el a ju ste  del ba lance  de pagos. P e ro  este fue un  p ro b lem a  que 
se in s ta ló  con p a r t ic u la r  v iru len c ia  en el cu rso  de la década 
de 1970. De to d o s  m odos, au n  an tes, s itu ac io n es d ifíciles de 
pagos ex ternos o b lig a ro n  a r ig u ro sa s  p o líticas  de a ju ste , 
g en era lm en te  re sp a ld ad as p o r  el F M I. lo cual no  c o n tr ib u y ó  
a la p o p u la r id a d  del F o n d o i en la reg ió n  ni a c re d itó , 
tam p o co , la b o n d a d  de sus p ro p u estas .

Las tendenc ias  recien tes

Las tendencias im p eran tes  en la econom ía  m u n d ia l cam 
b ia ro n  d rá s ticam en te  hacia  fines de la década de 1960 y 
com ienzos de la sig u ien te . Los cam bios a l te ra ro n  s ig n if ic a ti
vam ente las re lac iones estab lec idas desde el fin de la g u e rra , 
el im pac to  de la tra n sn a c io n a liza c ió n  so b re  cada  país y la 
fo rm u lac ió n  de las p o lític a s  económ icas nacionales.

Las nuevas tendencias tu v ie ro n  su o rig e n  en el á m b ito  
in te rn a c io n a l y en el m arco  in te rn o  de las econom ías n ac io 
nales. E n tre  las p rim eras  se destacan  los m ayores p rec ios del 
p e tró le o  y el p apel crec ien te  a su m id o  p o r  la banca  p riv a d a  
in te rn a c io n a l. E n tre  las segundas, la nueva c o n fiic tu a lid ad  
em ergen te  en las sociedades nacionales. E stos hechos tu v ie ro n  
repercusiones y m an ifestac iones d is tin ta s  en los países c e n tra 
les y en el m u n d o  en d e sa rro llo .



1. Los países industriales

Las cond ic iones en los m ercados de tra b a jo , desde fines 
de la década de 1960, re fle ja ro n  las crecien tes dem andas 
sindicales y la m en o r e la stic id ad  de la o fe rta  de m ano  de o b ra . 
C onsecuentem ente, los sa la rio s  te n d ie ro n  a crecer más que la 
p ro d u c tiv id a d  y el in c rem en to  de los costes u n ita r io s  de la 
m ano de o b ra  em pu jó  los p rec ios al a lza . E l au m en to  de los 
precios de la  en e rg ía  y, tra n s ito r ia m e n te , a  com ienzos de la 
década de 1970. de o tro s  p ro d u c to s  básicos, re fo rz a ro n  las 
presiones in flac io n a rias . La pu ja  p o r  la d is tr ib u c ió n  del 
ingreso  se in tensificó . Los sa la rio s , las gan an c ias  em presarias 
y el sec to r p ú b lico  c o m p itie ro n  más in tensam en te  cu an d o  el 
d e te r io ro  de los té rm in o s de in te rcam b io , p o r  los nuevos 
precios de la en e rg ía  y o tro s  p ro d u c to s  básicos, ten d ía  a 
red u c ir el in g reso  d isp o n ib le .

El b ru sco  sa lto  de la tasa  de in flac ión  p ro v o có  cam bios 
im p o rtan te s  en la p o lític a  económ ica . En m ay o r o m en o r 
m edida, p rác ticam en te  to d o s  los países in d u stria le s  re c u rr ie 
ro n  a p o líticas  fiscales y m o n e ta ria s  re s tr ic tiv a s  p a ra  fre n a r 
la d em anda  y d e b ili ta r  las p resiones in flac io n a ria s . E s to  se 
ag rav ó  con el segundo  shock p e tro le ro  de 1 9 7 9 -8 0  y el 
end u rec im ien to  de la  p o lític a  m o n e ta ria  de los E stad o s 
U nidos desde fines de la A d m in is trac ió n  C á r te r . E l re su lta d o  
de estas p o líticas  fue in sa tis fac to rio  desde el p u n to  de v ista  de 
los ob je tivos e stab ilizad o res . P e ro , adem ás, a g ra v ó  los p ro 
blem as de base al p ro v o c a r  u n a  b ru sca  d esacelerac ión  de la 
tasa de c rec im ien to . U n a  vez in s ta lad as  las p o lític a s  de 
restricc ió n  m o n e ta ria  y a lta s  tasas de in te rés, los m ayores 
costes financieros se a g re g a ro n  com o un nuevo fa c to r  en la 
pu ja  d is tr ib u tiv a  del in g reso  y las presiones in flac io n a rias  
básicas. Las restricc io n es a la in v ersió n  y el g asto  p ú b lico , 
más el d esa lien to  de la inversión  p riv ad a  (p o r  la d esacelera
ción de la d em anda  y la p é rd id a  de re n ta b ilid a d )  d ep rim ie ro n  
la tasa de c rec im ien to  de la p ro d u c tiv id a d  y el p ro d u c to  g lo b a l.

E sta  red u cc ió n  del r itm o  de c rec im ien to  económ ico  tu v o , 
pues, su o rig en  en la m ay o r c o n flic tu a lid ad  social de los 
países in d u stria le s  y el in te n to  de c o n tro la r la  a través de 
po líticas  re s tric tiv as  de la a c tiv id ad  p ro d u c tiv a  y el em pleo. 
A quella  c o n flic tu a lid a d  tu v o  o tra s  m anifestaciones: los m ovi
m ien tos eco log istas y cu estio n ad o res  de la « calidad  de la 
vida» em ergen te  de los p rocesos de d e sa rro llo  de p o sg u e rra . 
Los sistem as p o lítico s  de los países d e sa rro lla d o s  fueron 
capaces de e n c u a d ra r  el consenso  social em ergen te  después de 
1945 y el in tenso  p roceso  de d e sa rro llo  re g is tra d o  hasta  
p rin c ip io s  de la década de 1970. P e ro , desde en tonces.



rev e la ro n  su incapacidad  de p ro p o rc io n a r  respuestas idóneas 
a los nuevos desafíos.

L a  caída de la tasa de crecim iento  parece h ab e r sido  
in d u c id a , tam b ién , p o r o tro s  factores. E n  la l i te ra tu ra  se 
m encionan , com o factores concu rren tes , el ag o tam ien to  del 
im pulso  expansivo del acervo tecno lóg ico  acum ulado  en la 
p o sg u e rra  y el c ierre  de la  b rech a  p reex isten te  en tre  los 
E stados U n idos y el resto  del m undo  in d u stria liz ad o . Sea 
com o fuere, la desaceleración del d esa rro llo  in tro d u jo  graves 
tensiones en los países avanzados.

E n  el nuevo co n tex to , el desem pleo su rg ió  com o el 
p ro b lem a  d o m in an te . E l len to  crec im ien to  de la dem anda y 
la  p ro d u cc ió n  im p id ió  ab so rb e r el increm en to  de la fuerza de 
tra b a jo  y, en a lg u n o s países eu ropeos, co n v irtió  en re d u n d a n 
tes las inm ig raciones prev ias de tra b a ja d o re s  desde las 
reg iones m erid ionales. El a juste  e s tru c tu ra l p ro v o cad o  p o r  los 
cam bios en la  com posición  de la dem anda y el p ro g reso  
técnico se h izo  más d ifíc il. C am bios que, an tes, e ran  a b so rb i
dos en el m arco  de u n a  rá p id a  expansión  de la  econom ía, 
com enzaron  a p ro v o ca r núcleos c ríticos en c ierto s sectores y 
reg iones afectados p o r las nuevas tendencias. E l desp lazam ien
to  de los factores de la p rod u cc ió n  desde las activ idades y 
zonas rezagadas hacia  las áreas d inám icas dejó  de ser tan  
flu id o  com o en el pasado . L a acum ulación  de tensiones 
sociales y po líticas  se genera lizó  en el m undo  d esa rro llad o .

En este m arco , la creciente capac idad  co m petitiva  de los 
N ICs y el papel asum ido  p o r  el Jap ó n  p ro v o ca ro n  tensiones 
ad icionales. En m uchos sectores, la dem anda e ra  insuficiente 
p a ra  sostener situaciones aceptab les de p ro d u cc ió n  y em pleo. 
En esos m ism os sectores, la com petencia  ex te rn a  ten d ía  a 
desp lazar a las em presas y tra b a ja d o re s  locales. C onsecuente
m ente, las dem andas p ro tecc io n is tas  se h ic ie ron  más in tensas.

E l im pacto  del con tex to  in te rn ac io n a l sob re  cada país 
d esa rro llad o  asum ió  o tro s  perfiles. C om o consecuencia de la 
desaceleración  económ ica en los países in d u stria le s , el com er
cio in te rn ac io n a l red u jo  bruscam ente su tasa  de crecim iento . 
El m ercado  ex terno  dejó  de ser, en tonces, una  fro n te ra  
im p o rta n te  p a ra  la expansión  y tran sfo rm ac ió n  e s tru c tu ra l de 
la  p ro d u cc ió n . V ale decir, dejó  de a c tu a r  com o u n  v igo ro so  
elem ento  de expansión  de dem anda y p lan teó  p rob lem as de 
com petencia ex te rn a  en las áreas más c ríticas. L a  in teg rac ió n  
de los m ercados generó  desafíos desconocidos h asta  entonces.

L o  m ism o o c u rrió  en el p lan o  financ ie ro . L a  expansión  
de la liqu idez in te rn ac io n a l se asen tó , p rim ero , en el déficit 
del balance de pagos de los E stados U n id o s, y, más ta rd e , en 
los excedentes de los paises m iem bros de la  O P E P . El



d esa rro llo  del m ercado  de eurom onedas y las ac tiv idades de 
la  banca p riv ad a  in te rn ac io n a l que, hacia  1970, e ran  ya m uy 
im p o rtan tes , rec ib ie ron  nuevo im pulso . L a  in teg rac ió n  de los 
m ercados y los fuertes excedentes de las co rp o rac io n es tra n s 
nacionales y o tro s  op erad o res  in tro d u je ro n  nuevos p rob lem as 
en los p rob lem as de ajuste  de los pagos in te rn ac io n a les . Las 
nuevas tensiones, sum adas a los graves desequ ilib rio s p re 
existentes, p ro v o ca ro n  el d erru m b e del sistem a m o n e ta rio  
estab lecido  en B re tto n  W oods. Las m edidas ad o p tad as  p o r  el 
p residente  N ixon  en 1971, la  in co n v ertib ilid ad  del d ó la r  y su 
devaluación  fac ilita ro n  el ajuste del déficit de los E stados 
U nidos y e ro s io n a ro n  el sup eráv it de A lem ania y Jap ó n . El 
cam bio  de las p a rid ad es m odificó  sustancia lm en te  las posicio
nes com petitivas re la tivas. E l nuevo rég im en de flo tac ió n  no  
so lucionó  los p rob lem as y n o  p o d ría  h ab e rlo  hecho. P o rq u e  
los nuevos desequ ilib rio s em erg ían  de desajustes reales p ro 
fundos de la econom ía m u n d ia l. T am poco  p u d o  ev ita r que 
las d is tin tas  p o líticas m o n e ta ria s  y niveles de tasas de in terés, 
sum adas a las expectativas de los operad o res  sob re  el co m p o r
tam ien to  de las p arid ad es, p ro v o ca ran  fuertes m ovim ientos 
desestab ilizadores de cap ita les de co rto  p lazo. De este m odo , 
los a justes de p a rid ad es, a m enudo , se p ro d u je ro n  no cuando  
lo  im pon ían  las condiciones básicas de p ag o  de la cuen ta  
co rrien te , sino  cu an d o  los cap ita les de c o rto  p lazo  generaban  
desequ ilib rios inco n tro lab les .

Las nuevas tendencias no  e lim in aro n  dos procesos básicos 
in sta lados, desde 1945, d e n tro  del m undo  d esa rro llad o : la 
p ro life rac ió n  del p o d er y el acercam ien to  de los ingresos 
m edios y los niveles de v ida. E l peso re la tiv o  de la econom ía 
no rteam erican a  d e n tro  del Sistem a T rila te ra l se estab ilizó . 
P ero  su posición  hegem ónica en la tem p ran a  p o sg u e rra  cedió 
paso al re p a r to  del p o d e r con los o tro s  p rinc ipales países 
industria les. Al m ism o tiem po , el proceso de tra n sn a c io n a li
zación fue ab a rcan d o  a m ayor can tid ad  de ac to res d e n tro  de 
cada país. E l núm ero  de em presas volcadas hacia  el m ercado 
in te rn ac io n a l se acrecen tó  y el ro l ab ru m ad o ram en te  d o m i
n an te  de un  reduc ido  g ru p o  de co rp o rac io n es transnac iona les 
cedió paso  a un  esquem a m ás com plejo . E n  éste, las «m in i
m ultinacionales»  y o tro s  ac to res ad q u irie ro n  un papel crecien
te. E sto  co n trib u y ó  a m odificar las p au tas  trad ic io n a les  de 
co m p o rtam ien to  de las g randes em presas y a flex ib ilizar sus 
re laciones con  el resto  del m u n d o , incluyendo los países en 
d esa rro llo . L a  p ro life rac ió n  del p o d er d e n tro  del S istem a 
T r ila te ra l m odificó  las re laciones en tre  sus m iem bros, pero  no  
e rosionó  la so lid a rid a d  básica gestada  desde 1945. M ás allá  
de los crecientes conflic tos de intereses e, incluso , de diferentes



enfoques estratégicos frente a la U nión  Soviética, se afirm ó la 
in terdependencia básica den tro  del Sistem a. Los mecanismos 
de concertación  (O EC D , G rupo  de los Diez, etc) no lo g ra ro n  
com patib ilizar las políticas nacionales p a ra  en fren tar los 
problem as comunes. P ero  consiguieron enfren tar con éxito las 
presiones que, den tro  de cada país, se ejercieron para  
in tro d u c ir  restricciones a las corrientes de com ercio y finan
cieras. En el m arco de los nuevos problem as, el Sistem a 
T rila te ra l lo g ró  defender, hasta  ah o ra , las reglas del juego  
del proceso de transnacionalización .

E n la década de 1970 se confirm aron las tendencias 
previas a  la uniform ación  de los ingresos m edios y niveles de 
vida. En 1955, el ingreso p o r h ab itan te  de E u ro p a  O ccidental 
y del Japón  represen taban  el 66 y 27 p o r 100 del no rteam e
ricano , respectivam ente; en 1980, las proporciones eran  el 93 
y 80 p o r  100.

2. L os países en desarrollo

E l a traso  y la pobreza sigu ió  prevaleciendo en am plios 
segm entos de la población  de los países la tinoam ericanos y de 
o tro s  países en desarro llo . Los considerables avances reg is tra 
dos en la industrialización , la generación de a h o rro , los 
niveles tecnológicos, la capacidad  p roductiva  y el co n tro l de 
los recursos básicos no  lo g ra ro n  d ifu n d ir los fru tos del 
desarro llo  y e lim inar las condiciones de pobreza y pobreza 
extrem a que aún  prevalecen. E sto  acrecentó las tensiones 
sociales y políticas y configuró  cuadros extrem adam ente 
conflictivos en m uchos países en desarro llo . E n  A m érica 
L a tin a , el go lpe de las derechas en el C ono S ur p rovocó  la 
frac tu ra  de los regím enes institucionales y el establecim iento 
de po líticas regresivas, con un  inm enso costo  social y 
calam itosas consecuencias económ icas.

Las tensiones acum uladas en el p lano  in te rn o  fueron 
agravadas p o r las nuevas tendencias del o rd en  m undial. En 
p a rticu la r, p o r el aum ento  de los precios del petró leo  y la 
desaceleración del com ercio in ternacional. Los países en 
desarro llo  no exportadores de petró leo  tropezaron  con dese
q u ilib rio s  crecientes de sus pagos in ternacionales, p o r el 
d e te rio ro  de sus térm inos de in tercam bio  y los obstáculos a 
sus exportaciones.

L a banca p riv ad a  in ternac ional asum ió, en este contexto , 
u n a  g rav itación  im p o rtan te . E l creciente desequilibrio  de los 
pagos externos de los países en desarro llo  tuvo , com o 
co n trap a rtid a , la am pliación  de los recursos disponibles en la 
banca p rivada  in ternacional. A quellos se conv irtie ron , conse



cuentem ente, en im p o rtan te  m ercado de esta ú ltim a . E n  pocos 
años, la co rrien te  de recursos financieros p rivados hacia el 
m undo en desarro llo  se m ultip licó . A ctualm ente, a lrededo r de 
1/3 de los préstam os in ternacionales de la  banca p rivada  
corresponde a las operaciones con los países en desarro llo . 
M ejor d icho, con un reducido  g ru p o  de países (B rasil, 
M éxico, A rgen tina , C orea y o tro s  pocos) que represen tan  la 
m ayor parte  de los préstam os actualm ente existentes.

Estos hechos p rovocaron  m odificaciones fundam entales en 
los procesos de ajuste ex terno . L a am plia  d ispon ib ilidad  de 
financiam iento  aflo jó  el r ig o r  de las po líticas de ajuste y 
prom ovió  un  ráp id o  endeudam iento . L a banca p riv ad a  susti
tuyó  a  los entes de financiam iento  púb lico  in ternac ional com o 
fuente p rinc ipa l de recursos externos. C onsecuentem ente, las 
trad icionales norm as de discip lina , aplicadas p o r  el F M I a  sus 
países m iem bros subdesarro llados en desequ ilib rio , quedaron , 
p rácticam ente , relegadas.

La libertad  de m an iob ra  ex terna de los países con acceso 
a ese tipo  de financiam iento  aum entó considerablem ente. Las 
políticas nacionales pu d ie ro n  conservar un  considerable sesgo 
expansivo a pesar del desequ ilib rio  ex terno . A su vez, esto 
perm itió  m antener las exportaciones de los países industriales, 
en el m arco de la a to n ía  general del com ercio in ternac ional. 
De cualqu ier m odo, las nuevas tendencias del financiam iento  
in ternacional te rm inaron  p o r agud izar los desequilibrios.

E l endeudam iento  aum entó  bruscam ente. A dem ás, las 
tasas de interés se acrecentaron  una vez que se conso lidaron  
las políticas m onetarias restric tivas en los países centrales. En 
consecuencia, los servicios de la deuda ad q u irie ro n  una 
g ravitación  creciente den tro  de los pagos in ternacionales de 
los países endeudados. El desequilibrio  im puesto p o r las 
tendencias en el p lano  real de la econom ía m undial resu lta ron  
agravadas p o r las em ergentes del área financiera. El proceso 
de ajuste trop ieza , así, con desafíos desconocidos p rácticam en
te desde la crisis de los años tre in ta . Estos desafíos afectan 
tan to  a los deudores com o a los acreedores, en cuyas carteras 
los préstam os a los países en desarro llo  ocupan una posición 
im portan te . Baste reco rd a r que la deuda de A rgen tina , Brasil 
y M éxico con los nueve principales bancos de los Estados 
U nidos es m ayor que el p a trim o n io  neto  ag regado  de esos 
mismos bancos.

D en tro  de la A m érica L a tin a , el endeudam iento  externo 
reconoce dos tipos de situaciones. U na, cuyos ejem plos más 
im portan tes son B rasil y M éxico, en que el endeudam iento  
em ergió de la insuficiencia de las po líticas de ajuste den tro  
de la persistencia de las mismas estrateg ias de desarro llo  de



la rg o  p lazo . Esos dos países co n se rv a ro n , en to d o  el p e río d o , 
a lta s  tasas de crec im ien to  económ ico y no m o d ifica ron  
sustancia lm en te  sus po líticas  trad ic io n a les  de in d u stria lizac ió n  
y sustitución de im portaciones. La o tra  se refiere al Cono 
Sur, particularm ente a A rgentina y Chile, en donde el proceso 
de endeudam iento se dio en el marco de un cam bio drástico 
de la estrategia de desarrollo . La brusca caída de la 
producción, el empleo y el ingreso real coincidió en esos 
países con un fuerte incremento de la deuda externa. La 
inserción de las plazas financieras locales con la in ternacional 
y el ingrediente especulativo de los modelos m onetaristas 
explican, en estos casos, el proceso de endeudam iento.

El cambio de las condiciones económicas modificó el 
encuad re  de los m odelos trad ic io n a les  prevalencien tes en 
A m érica L a tin a  y en el sudeste asiá tico . L a  desaceleración  del 
com ercio  in te rn ac io n a l y las m ayores d ificu ltades de acceso al 
c réd ito  p riv ad o  in te rn a c io n a l (p o r el d e te r io ro  de la posición  
de los deudores), están  p ro v o can d o  p rob lem as en am bos 
casos. En América L atina , el proceso de ajuste externo se ha 
vuelto  cada vez m ás com plicado . E l peso de la  deuda refuerza 
la necesidad de a h o r ra r  div isas, su s titu ir  im p o rtac io n es y 
e x p o rta r . P e ro  eso no  es fácil en países que deben m an ten er 
tasas considerab les de crec im ien to  y su p e ra r  la p o b reza  y que, 
al m ism o tiem p o , tro p iezan  con el d e te r io ro  de sus té rm inos 
de in te rcam b io  y d ificu ltades de acceso a los m ercados 
in te rn ac io n a les . Las insuficiencias de las e s tra teg ias  de d e sa rro 
llo  re su ltan  ag rav ad as p o r  los p rob lem as del a juste  ex terno . 
La co m p a tib ilizac ió n  de las necesidades de crec im ien to , lucha 
a n tiin fla c io n a ria  y e q u ilib rio  ex te rn o  aparece, pues, com o una 
em presa cada vez m ás com pleja . T a n to  m ás, cu an to  que el 
con tex to  p o lítico  in te rn o  tiende a ser más conflic tivo .

En el m odelo  «coreano»  los p rob lem as son d is tin to s , pero  
no m enos graves. E l r itm o  de crec im ien to  de las exportac iones 
ha ca ído , el servicio  de la deuda es más d ifícil y los 
desequ ilib rio s in te rn o s  m ás agudos. U n a  vez a lcanzado  un 
c ie rto  nivel de d e sa rro llo , el m odelo  de in d u s tria lizac ió n  
cen trad o  en las exportac iones de m an u fac tu ras  e n tra  a p e rd e r 
d inam ism o . Si a esto  se ag reg a  el cam bio  de las tendencias 
in te rn ac io n a les , se ad v ie rte  la com ple jidad  de los nuevos 
p rob lem as. En tales cond iciones, el m ercado  in te rn o  y la 
su stitu c ió n  de im p o rtac io n es ad q u ie ren  u n a  re levancia  desco
noc id a  en este m odelo  de in d u stria liz ac ió n  y d esa rro llo .

Las tendencias instaladas en 1945 y agotadas hacia 1970 
rep e rcu tie ro n  de d is tin ta  m anera  en cada país  en d esa rro llo . 
L o  m ism o o cu rre  en la  experiencia  recien te . L a  capacidad  de 
ajuste  de cada país a los nuevos p rob lem as depende, esencial



m ente , de su p o te n c ia l b ásico , d im en sió n  de  m ercad o  y 
e s ta b ilid a d  del sistem a in s ti tu c io n a l y p o lít ic o . L as fra c tu ra s  
d e n tro  del m u n d o  en d e s a r ro llo  h a n  seg u id o  p ro fu n d iz á n d o se . 
A d ife ren c ia  de los paises a v an zad o s , las d ife ren c ias  en los 
in g reso s  m ed io s y n iveles de v id a  d e n tro  de la  p e r ife r ia  es 
inm ensa . E l p a ís  en d e s a r ro llo  m ás av a n z a d o  tien e  u n  in g re so  
m ed io  a lre d e d o r  de 2 5  veces m ás a l to  q u e  el m ás a tra s a d o . 
D e n tro  de la  A m érica  L a tin a , las  d ife ren c ias  son  ta m b ié n  
g ra n d e s . E n  el m arco  de las tu rb u le n c ia s  de la  ú lt im a  d écad a , 
v a rio s  países en d e s a r ro llo  h a n  id o  c o n so lid a n d o  su  p o s ic ió n  
in te rn a c io n a l y c o n v ir tié n d o se  en  p a r tíc ip e s  im p o r ta n te s  d e n 
t ro  del o rd e n  m u n d ia l c o n te m p o rá n e o . E s to s  hechos ra tif ic a n  
la  im p o r ta n c ia  decisiva de las c o n d ic io n es  in te rn a s . Es dec ir, 
de la co h e ren c ia  de c ad a  c o m u n id a d  n a c io n a l p a ra  re sp o n d e r 
a los nuevos desafios.

3. La política económica

L a  crisis  del p ro ceso  de tra n sn a c io n a liz a c ió n  im p u so  
cam bios d rá s tic o s  en la  o r ie n ta c ió n  de la  p o lít ic a  eco n ó m ica  
en los países in d u s tr ia le s  y las eco n o m ías en  d e s a rro llo . A l 
m ism o tie m p o , la  m a y o r  d ep en d en c ia  en los p la n o s  re a l y 
m o n e ta r io , de cad a  eco n o m ía  con  el o rd e n  m u n d ia l, in tro d u jo  
severas re s tr ic c io n e s  a la  a u to n o m ía  de las p o lític a s  n ac io n a les .

3 .1 . E n  los c e n tro s , el s a lto  in f la c io n a r io  in d u jo  la  
ap lic a c ió n  de p o lític a s  fiscales y m o n e ta r ia s  re s tr ic tiv a s . E stas  
lo g ra ro n , en a lg u n a  m ed id a , d e b il i ta r  las p resio n es in f la c io 
n a ria s . P e ro  su c o s to , en té rm in o s  de ca íd a  del c rec im ien to , 
d e b ili ta m ie n to  del co m erc io  m u n d ia l y d esem pleo , a g ra v ó  las 
tensiones básicas. L a  re s ta u ra c ió n  d e  los en foques o r to d o x o s  
p re te n d ió  d isc ip lin a r  el c o m p o r ta m ie n to  de los ag en te s  so c ia 
les y p re se rv a r  las e s tru c tu ra s  de p o d e r  v ig en tes . Se su p o n ía  
que las a lta s  ta sas  de  in te ré s  y el desem pleo  sa n c io n a r ía n  to d a  
te n ta tiv a  de p re s io n a r  so b re  la  d is tr ib u c ió n  del in g re so  y el 
nivel de p rec io s  m ás a llá  de lo  p e rm itid o  p o r  el in c rem en to  
de la  p ro d u c tiv id a d . S in  e m b a rg o , las rig id eces  en los 
m ercados de fac to res  y en  las e s tru c tu ra s  p ro d u c tiv a s  im p id ie 
ro n  que  las p o lític a s  o r to d o x a s  p u d ie ra n  c o m p a tib il iz a r  el 
p leno  em pleo  co n  u n a  e s ta b ilid a d  ra z o n a b le  de p rec io s . L a 
consecuencia  fue el p ro ceso  c ró n ic o  de stanjlación q u e  a g o b ia  
a  las eco n o m ías in d u s tr ia le s  en  la  ú lt im a  d écad a . L a  rec ien te  
b a ja  de la  ta sa  de in fla c ió n  co in c id e  co n  ta sas  de desem pleo  
sin  p reced en tes  desde la  d écad a  de  1930.

L a  re s ta u ra c ió n  o r to d o x a  n o  se l im itó  a e n fa tiz a r  el papel 
de la p o lít ic a  m o n e ta r ia  y a p ro m o v e r  la  re s tr ic c ió n  de la



liquidez y la dem anda, com o instrum entos esenciales de la 
lucha an tiin flac ionaria . E n  algunos países, particu la rm en te  
In g la te rra  y los E stados U nidos, se p ro d u je ro n  vuelcos 
políticos a la derecha que im pulsaron  asaltos fron tales con tra  
el p arad igm a keynesiano y el welfare-state. Estos enfoques 
p re tend ieron  rev ita liza r los valores p rim arios del capitalism o 
afirm ando  el papel hegem ónico del m ercado en la d is tr ib u 
ción del ingreso  y la asignación  de recursos. E n  este contexto , 
se ap lica ro n  po líticas p ara  reducir el gasto  público  y m arg i
n a r  a l E stado  de la  p roducción  de bienes y servicios. Estos 
enfoques p retenden que la d iscip lina del m ercado y la 
reducción  del sector púb lico  aum enta los m árgenes de u tilidad  
y la acum ulación de cap ita l. E l consecuente crecim iento  de la 
p rod u c tiv id ad  p e rm itiría  re in ic iar el desarro llo  y a firm ar al 
sistem a en el m arco  de la expansión. E n  los Estados U nidos, 
la  llam ada econom ía de la o ferta  p re tend ió  com binar una 
po lítica  fiscal expansiva (p o r la reducción de la ca rta  
tr ib u ta r ia  y un  aum ento  de gastos m ilitares que excede la 
reducción  de las prestaciones sociales), con la restricción  de 
la o ferta  m onetaria . La prevalencia de a ltas tasas de interés 
y la persistencia de las presiones inflacionarias fru s tra ro n  las 
expectativas o rtodoxas. La con tracción  económ ica y el cre
ciente desem pleo revelaron  que los conflictos em ergentes de 
las es tructu ras económ icas y sociales gestadas en la posguerra  
no  pueden ser abo rdados con los parad igm as teóricos conven
cionales ni enfrentados con las políticas o rtodoxas.

El agravam ien to  de las condiciones sociales y económ icas 
en los países industriales viene induciendo vuelcos políticos 
opuestos a la restau rac ión  o rtodoxa . U na m anifestación 
evidente es el triu n fo  socialista en F ranc ia , Los reclam os de 
las sociedades industriales p o r m ayores niveles de em pleo, el 
rein icio  del crecim iento y la m ejora de la calidad  de la vida 
trop ieza , sin em bargo, con severas restricciones. Los estados 
nacionales han  perd ido  capacidad p a ra  responder, a p a r t ir  de 
po líticas au tónom as, a los reclam os in ternos que enfrentan . 
L a in teg rac ión  de los m ercados reales y financieros lim ita  las 
ten tativas de expandir el gasto  o la liquidez a través del 
m anipuleo de la dem anda o la tasa de interés. Las políticas 
expansivas d e terio ran  la com petitiv idad , generan desequili
brios en los pagos básicos y corrien tes especulativas de 
capitales de co rto  plazo. De este m odo, las po líticas econó
micas nacionales no pueden resolver los problem as de la 
con tracción  económ ica y el desem pleo. E n la década de 1930, 
esta restricción  fue salvada con la ru p tu ra  del sistem a 
m u ltila te ra l de com ercio y pagos. A hora , la in terdependencia 
es tan  p rofunda que una frac tu ra  del Sistem a T rila te ra l p ro -



vocaría repercursiones imprevisibles y destru iría  la com ple
ja  madeja de intereses gestados en la posguerra. De allí la 
am bivalencia y la frustración  en que se debaten las políticas 
de los estados industriales. Nuevamente, el caso francés es 
ilustrativo  de este tipo  de situación. La adm inistración 
M itterrand  ha debido ad o p ta r un sesgo restrictivo  frente a las 
realidades de la transnacionalización de la econom ía francesa.

Sólo dos estados industriales conservan considerable 
capacidad de au tonom ía. Los Estados U nidos, p o r su dim en
sión continental y el papel del dó lar en el sistema m onetario  
in ternacional. La política m onetaria restrictiva y las altas 
tasas de interés norteam ericanas p lan tean  problem as insolu
bles al resto del m undo industrializado. De cualquier m odo, 
si los Estados U nidos in ten taran  cam biar su po lítica y 
prevalecieran, en los o tros m iem bros del Sistema T rila te ra l, 
altas tasas de interés, la adm inistración de la política 
económica norteam ericana tropezaría  con dilemas semejantes 
a los que enfrentan hoy sus socios industriales. Japón es el 
o tro  caso. Las características propias de su organización 
económica y social le perm iten regu lar la dem anda, la tasa de 
interés y su com petitividad in ternacional, aun frente a las 
tendencias negativas prevalecientes en el resto del m undo 
industrializado. Sin em bargo, la econom ía japonesa tam bién 
reg istra una brusca caída de su tasa de crecim iento en la 
últim a década.

H asta principios de los años setenta, la transnacionaliza
ción fue el m arco de referencia de la expansión de las 
economías industriales. Hoy es un chaleco de fuerza im puesto 
a los estados nacionales. Los mecanismos de concertación 
dentro  del Sistema T rila te ra l se han revelado im potentes para 
salvar los conflictos existentes y arm onizar las políticas 
nacionales. M ientras subsistan estrategias tan  diversas como 
las vigentes en los Estados U nidos, In g la te rra  o F rancia , la 
concertación de políticas es prácticam ente imposible. Es 
evidente, al mismo tiem po, que la in tegración  de los mercados 
reales y financieros debe reflejarse inexorablem ente, en la 
concertación de las políticas nacionales. M ientras tan to , el 
Sistema T rila te ra l y el resto del m undo se seguirán debatien
do en las am bigüedades, conflictos y frustraciones que ahora 
prevalecen.

3.2. En la América L atina  y el resto de la periferia 
la crisis del proceso de transnacionalización tam bién tuvo 
repercusiones profundas en las políticas económicas. Los 
cambios en la econom ía m undial agravaron  las tensiones 
internas preexistentes. Los desequilibrios crónicos en los



pagos internacionales, la  pobreza y la pobreza extrem a, las 
presiones inflacionarias y o tros problem as, fueron agravados 
p o r las tendencias im perantes en la econom ía m undial desde 
principios de la década de 1970.

En la América L a tina  pueden distinguirse dos modelos 
básicos de políticas frente a los nuevos desafíos. U no asentado 
en la restauración o rtodoxa  y concretado en el Cono Sur. 
O tro , en que prevalecieron los estilos tradicionales de des
arro llo .

E n el curso de la década de 1970, en A rgen tina, Chile y 
U ruguay, la conflictualidad política in terna llevó al estable
cim iento de regímenes políticos au to rita rio s  de extrem a 
derecha. Su parad igm a teórico fue el m onetarism o y el 
llam ado «enfoque m onetario  del balance de pagos para 
pequeñas econom ías abiertas». Los regímenes emergentes 
cuestionaron frontalm ente el proceso de industrialización y 
sustitu tivo de im portaciones y p rop ic iaron  el re to rn o  a la 
«racionalidad económica». Vale decir, al pleno juego de las 
fuerzas del m ercado y a la in tegración de las econom ías 
nacionales al m ercado m undial. El resultado fue, en todo  el 
Cono Sur, verdaderam ente dep redato rio . En la A rgentina, el 
país más avanzado del G rupo y de la América L a tina , las 
consecuencias fueron verdaderam ente asom brosas. Las p o líti
cas económicas nacionales quedaron  explícitam ente subord i
nadas a la esfera in ternacional, sobre todo  p o r la liberación 
de los movimientos de fondos con el resto  del m undo. La 
convergencia de políticas an tiindustria listas, concentración 
del ingreso y ap e rtu ra  financiera y com ercial, provocó un 
déficit creciente en los pagos internacionales y grandes 
estím ulos a la en trada de capitales especulativos de co rto  plazo.

P o r  un diseño explícito, la po lítica  económica perdió 
toda  posibilidad de regu lar la liquidez y la tasa de interés. 
La fijación del tipo  de cam bio o su ajuste program ado , 
determ inó que toda desviación de la tasa de interés in terna 
de la in ternacional se a justara  p o r el m ovim iento de las 
reservas de divisas. En o tros térm inos, la au to rid ad  económ i
ca perdió el con tro l de la oferta m onetaria . En el paroxism o 
de su entusiasm o, los titu lares del experim ento m onetarista 
llegaron a afirm ar que habían  restablecido las reglas de ajuste 
del pa trón  oro .

Las consecuencias fueron una fenomenal destrucción de 
riqueza, el deterio ro  dram ático  de las condiciones sociales y 
un vertiginoso proceso de endeudam iento externo. C uando el 
deterio ro  de los pagos internacionales preanunciaban la crisis 
de los modelos, las políticas ortodoxas pretendieron  im poner 
el ajuste m ediante la fuerte elevación de las tasas de interés.



Finalm ente, los esquemas se derrum baron , la devaluación fue 
inevitable y las economías term inaron  donde em pezaron, sólo 
que mucho peor. H oy, los países que tran sita ro n  el experi
mento m onetarista son más pobres y débiles que en la época 
de su inicio.

Esta fue la m anifestación más negativa de la transnacio
nalización y su crisis en la América L atina. L a abundancia de 
recursos en la banca in ternacional canalizó fondos a los países 
del Cono Sur en el mismo m om ento en que las políticas 
internas deterio raban  las estructuras económicas y la capaci
dad com petitiva externa. La desaceleración del comercio 
m undial y el deterio ro  de los térm inos de intercam bio de la 
producción p rim aria , term inaron  de configurar el cuadro 
crítico en que se debaten hoy A rgentina, Chile y U ruguay. 
De alguna m anera, la debacle del experim ento m onetarista en 
estos países está rebo tando  sobre el sistema internacional. 
Sobre todo  en el caso argen tino , la dim ensión de la deuda es 
ta l, que las dificultades de pagos del país repercuten en la 
posición de los bancos acreedores. Estos están fuertemente 
com prom etidos con los países en desarrollo  y con empresas, 
dentro  de los mismos países industriales, que no han  podido 
sortear la contracción económ ica y el aum ento de los costes 
financieros.

Sea como fuere, toda tentativa de rectificar las políticas 
económicas en esos países tropieza ahora con el peso de la 
deuda y la necesidad de sostener una corriente continuada de 
fondos, si es que se quiere evitar la cesación de pagos. Los 
problem as del ajuste externo han adqu irido , así, una grave
dad sin precedentes y no parece factible que se los aborde con 
las políticas tradicionales. Estas transitan , siempre, po r la 
contracción de la dem anda in terna y los salarios reales. 
Después de varios años de a lto  desempleo, muy bajos salarios 
y paralización económica, parece difícil que el sistema social 
y político de los países afectados pueda so p o rta r estrategias 
tradicionales de ajuste. El dilem a está p lan teado y hará falta 
mucha lucidez y prudencia en todos los actores para evitar 
situaciones lím ite, sin duda inconvenientes para  los países 
com prom etidos, pero  claram ente desaconsejables, tam bién, 
para el sistema financiero internacional.

En el resto de América L a tina , sobre todo  en Brasil y 
México, el deterioro  de las condiciones mundiales y el 
sostenim iento de fuertes tasas de crecim iento in terno , p rovo
caron crecientes desequilibrios en los pagos internacionales. 
El petróleo ju g ó  un  papel d istin to  en Brasil y México. En 
aquél influyó el shock  de los períodos de 1973-74 y el 
posterior de 1979-80. En México, la euforia inicial provocada



po r el aum ento de la producción y las exportaciones del 
h idrocarburo  y, más tarde, la caída de las ventas y los 
precios. La revaluación del peso mexicano agravó el problem a 
al deteriorar la capacidad com petitiva de la producción 
distin ta del petróleo y prom over la fuga de capitales. Lo 
cierto es que el crédito privado internacional financió con 
am plitud los desequilibrios de los pagos y provocó, aunque 
por razones distintas a las del Cono Sur, un fuerte incremento 
del endeudamiento externo. El papel de la América L atina en 
este proceso de endeudamiento con la banca internacional ha 
sido protagónico. Brasil, México y A rgentina representan casi 
el 50 p o r 100 del total de los préstamos de la banca 
internacional al m undo en desarrollo.

El incremento de la deuda externa y sus servicios ha 
com plicado en todas partes el manejo de la política económi
ca. De una manera u o tra , el sector financiero se ha colocado 
en el centro de la problem ática económica. La necesidad de 
m antener corrientes de recursos externos para evitar la 
cesación de pagos y la gravitación de los intereses vinculados 
a la movilización del crédito externo, ha lim itado la au tono
mía de las políticas fiscales y monetarias. Brasil, por ejemplo, 
viene siguiendo una política de altas tasas de interés para 
enfrentar el problem a y esto ha provocado, por prim era vez, 
la caída del nivel de actividad en 1981 y 1982. En México, 
en el curso de 1982, se produjo  una fuerte corrida especula
tiva contra el peso y la devaluación. En todas partes están 
subiendo las tasas inflacionarias y prevalecen condiciones 
económicas recesivas.

P o r distintas razones que en los centros, en la América 
L atina la crisis del proceso de transnacionalización está 
cuestionando frontalm ente la orientación de las políticas 
económicas y los mismos modelos de desarrollo . No sólo en 
A rgentina y los o tros países del Cono Sur, en donde el 
m onetarism o se reveló como una verdadera calam idad. Tam
bién en países como Brasil y México, que, sin a lterar sus 
paradigm as previos de desarrollo, tropiezan hoy con desafíos 
inéditos de nada fácil solución.

La dependencia financiera ha creado así nuevas restric
ciones al manejo de la política económica a pesar de que el 
potencial de buena parte  de la América L atina y la prolife
ración del poder económico internacional am plían su libertad 
de m aniobra frente al resto del mundo. Estos hechos se suman 
a las presiones sociales emergentes del subdesarrollo y de las 
inequidades distributivas. En la América Latina estos proble
mas se proyectan al plano institucional y político. Porque en 
la región, el desarrollo , el cambio social y la ru p tu ra  de las



relaciones de dependencia se insertan  ín tim am ente en la 
transform ación  de los sistemas políticos establecidos. La 
sustitución de los regímenes au to rita rio s  p o r sistemas p o líti
cos dem ocráticos y la am pliación de la partic ipac ión  y 
representativ idad  del poder, form an así parte  de las respuestas 
que los países la tinoam ericanos deben d ar a los desafios del 
m undo contem poráneo. Com o se ve, una em presa nada sencilla.

Nacionalismo y transnacionalización

El rasgo dom inan te de la situación in ternacional contem 
poránea es el conflicto en tre  los reclam os de las sociedades 
nacionales y el m arco transnacional. C ada país ha establecido 
vínculos más estrechos y com plejos con su contexto  externo. 
Al mismo tiem po, las dem andas in ternas p o r  el b ienestar, la 
calidad de la vida y la partic ipación  en los sistemas de poder 
son cada vez más im periosas. L a  transnacionalización  ha 
reducido la libertad  de m an iob ra  de los estados nacionales 
cuando es necesaria una m ayor capacidad au tónom a de 
respuesta frente a los desafíos in ternos. Este no es un 
fenómeno de m era significación coyun tu ral. Se insinúa com o 
un proceso de la rga  duración  po rque, inexorablem ente, los 
vínculos entre los hom bres y las naciones serán cada vez más 
estrechos en esta «nave espacial» que habitam os. Y, al mism o 
tiem po, la búsqueda de la p ro p ia  iden tidad , el fortalecim iento 
de los valores cu lturales de cada sociedad y la lucha p o r el 
bienestar tienden a acrecentarse con el desarro llo  y la 
am pliación de la inform ación disponible.

El conflicto abarca todos los planos de la activ idad 
hum ana y tiene m anifestaciones decisivas en el económ ico. 
U na de las más im portan tes es, probablem ente, el papel 
asum ido po r el sector financiero. L a in tegración  de las plazas 
nacionales en un solo m ercado in ternacional, el fenom enal 
crecim iento de la liquidez y las políticas m onetarias res tric ti
vas han in troducido  una severa restricción a la ejecución de 
las políticas económ icas de los estados nacionales. L a subo r
dinación del área financiera a las necesidades de la econom ía 
real parece una condición necesaria p a ra  resolver uno de los 
dilemas principales en tre los reclamos nacionales y la tra n s
nacionalización. De cualquier m odo, el conflicto  se expresa 
de m anera d is tin ta  en los países industriales y en la América 
L atina  y o tra s  regiones en desarro llo .

1. Los países industriales
En el m undo desarro llado  el conflicto  se p lan tea  en



térm inos de cóm o conservar la in terdependencia  d e n tro  del 
S istem a T rila te ra l reasum iendo , al m ism o tiem po , una  m ayor 
au to n o m ía  de las po líticas  nacionales. E l ún ico  país que ha 
lo g rad o  a lgún  éx ito  en resolver este d ilem a es Jap ó n . Las 
peculiaridades de su c u ltu ra  le ha p e rm itid o  ab so rb e r el 
proceso de tran snac iona lizac ión  sin f ra c tu ra r  la so lid a rid ad  
en tre  los partenaires sociales ni la d iscip lina im puesta p o r la 
conducción p o lítica . En el resto  del m undo  in d u stria lizad o , 
la tran snac iona lizac ión  abarca  tod as las pau tas de co m p o rta 
m ien to  social y ha frac tu rad o  la coherencia in te rn a  de las 
sociedades nacionales. El co m p o rtam ien to  de los agentes 
económ icos se reg u la , así, p o r las expectativas generadas en 
el m arco tran sn ac io n a l antes que p o r  los ob jetivos buscados 
p o r los estados nacionales.

Más acá de la frac tu ra  del Sistem a T rila te ra l y del 
derrum be del o rd en  m und ia l gestado  p o r  los países in d u s tr ia 
les en la p o sg u erra , las respuestas factibles al conflicto  
parecen tener dos com ponentes esenciales: la co o rd in ac ió n  de 
las po líticas nacionales y el co n tro l del secto r financiero . La 
p rim era  im plica, de hecho, una c ie rta  tran sn ac io n a lizac ió n  del 
proceso deciso rio  de las po líticas nacionales. E sto  se ha 
alcanzado , en a lg u n a  m edida, en el seno de la C om unidad  
E conóm ica E uropea  y, p a rticu la rm en te , en el sistem a m one
ta r io  eu ropeo . P e ro  esto es insuficiente y deja al m argen  la 
concertación  con la po tencia  cen tra l del sistem a y el Japón . 
D ifícilm ente pueda avanzarse en este te rren o  hasta  que no se 
restablezca una  c ie rta  id en tid ad  en los ob jetivos básicos de los 
estados nacionales. E sto  no  es descartab le. El experim ento  
o rto d o x o  está fracasando  en los E stados U nidos y en 
In g la te rra . Los reclam os p o r  po líticas eficaces p a ra  en fren ta r 
el desem pleo, p ro g ra m a r las inversiones, rac io n a liza r el uso 
de los recursos y el co m p o rtam ien to  de los m ercados, parece 
esta r g an an d o  creciente peso p o lítico . Si el p leno em pleo y 
los ob jetivos h istó ricos del welfare-state vuelven a recu p erar 
su g rav itac ió n  d en tro  de las m etas buscadas p o r  la gen era li
d ad  de los países industria les, las posib ilidades de co n certa 
ción de las po líticas nacionales se acrecen tarán . Es c la ro  que 
las po líticas em ergentes seguram ente d ife rirán  del p a rad ig m a  
keynesiano y del sim ple m an ipu leo  de la dem anda ag reg ad a  
y la liquidez p a ra  o b ten er condiciones sa tisfac to rias de em pleo 
y estab ilidad  de precios. L a concertación  básica en tre  los 
agentes sociales y económ icos, d e n tro  de p o líticas de ingreso  
de nuevo alcance, será p robab lem en te  un ing red ien te  cen tra l 
de esos nuevos p lan teos. L a ta rea  no es fácil, pero  parece estar 
em erg iendo  del conflic tivo  cu ad ro  que im pera en las socieda
des avanzadas. P o r  o tra  p a rte , la experiencia h istó rica  revela



la a p ti tu d  de las d em o crac ias , en los países in d u s tr ia le s , p a ra  
a d a p ta rse  a los cam b io s im p uestos p o r  el d e sa rro llo  eco n ó m i
co y social.

E l re in ic io  del c rec im ien to , en el m arco  de ta les p o lític a s , 
no parece e n fre n ta r  o b s tácu lo s  serios desde el fren te  de la 
d isp o n ib ilid a d  de recu rso s o  la  f ro n te ra  te cn o ló g ica . L a  o fe rta  
de en e rg ía  y o tro s  recu rso s p r im a r io s , m ás el acervo  te c n o ló 
g ico , p e rm itir ía n  e lev ar las tasas de c rec im ien to  del p ro d u c to  
y el in g reso  rea l. E n  ta les co n d ic io n es, v o lv e rían  a fac ilita rse  
los p rocesos de a ju ste  e s tru c tu ra l  y re a s ig n a c ió n  de recu rso s, 
fu ertem en te  co m p ro m e tid o s  co n  la  stanflación de la  ú ltim a  
década. E n  v e rd a d , los m ayores p ro b lem as que e n fre n ta n  los 
países av an zad o s ra d ic a n  en el p la n o  social y p o lític o  y en la 
p o s ib ilid a d  de e n c o n tra r , a l n ivel de cad a  p a ís , un  consenso  
básico  que  c o m p a tib ilic e  la  acu m u lac ió n  con  la  e s ta b ilid a d  de 
precios. S eg u ram en te , la fo rm a c ió n  de a h o r ro  y los perfiles 
de la  acu m u lac ió n  d escan sa rán  n o  só lo  en el fu n c io n am ien to  
del m ercad o , sin o , adem ás, en  decisiones p o lític a s . D e a llí la 
b ú sq u ed a  en los E stad o s  U n id o s  y en o tro s  países de nuevas 
fo rm as del p ro ceso  de c rec im ien to . Al m ism o tiem p o , n o  
parece que esto  re su lte  fac tib le  a p a r t i r  de la  h ip e r tro f ia  del 
sec to r p ú b lico  q u e , en  sí m ism o , h a  g e n e ra d o  co n cen trac io n es  
de p o d e r frecu en tem en te  h o stiles al d e sa rro llo  y al cam bio  
social. E n  este c u a d ro , p u ed en  em erg er nuevas fo rm as de 
o rg an izac ió n  social y p a r tic ip a c ió n  que en riq u ezcan  las 
opciones a b ie r ta s  a las sociedades avanzadas.

U n a  seg u n d a  resp u esta  al c o n flic to  tra n s i ta  p o r  el c o n tro l 
de los sistem as fin an c ie ro s . E l in c rem en to  de las tasas de 
in terés ha p ro v o c a d o  u n a  cu a n tio sa  tran sfe ren c ia  de ing resos 
a los titu la re s  de ac tiv o s f in an c ie ro s  a co sta  de los p ro d u c 
to res  de bienes y serv icios. E sto  está p ro v o c a n d o  p ro b lem as 
crecientes en las eco n o m ías in d u s tr ia le s , según  lo  revela  la 
ca íd a  de em presas que  e ra n  e jem p lo  de efic iencia  y p o ten c ia  
expansiva. L a crisis se ha  p ro y e c ta d o  al p la n o  in te rn a c io n a l. 
Su m an ifestac ión  p r in c ip a l es el e n d e u d a m ie n to , de d ifícil 
cu m p lim ien to , de un  g ru p o  de países en d e sa rro llo . A su vez, 
las p a rid ad es  c a m b ia ría s  están  su je tas a g ran d es  tensiones 
com o consecuencia  del cam b io  de ex p ec ta tiv as  de los t itu la re s  
de ac tivos fin an c ie ro s  y su rep e rcu sió n  so b re  los m ov im ien to s  
de cap ita les e sp ecu la tivos. L a  p o lític a  fiscal y m o n e ta r ia  de 
cada  país está a t r a p a d a  no  só lo  p o r  la necesidad  de co n serv ar 
la c o m p e titiv id ad  in te rn a c io n a l y la posic ió n  básica  de p ag o s 
ex te rn o s, s in o , adem ás, p o r  su im p ac to  en las ex p ec ta tiv as  y 
las co rrien te s  especu la tivas de cap ita le s . E n  a lg ú n  m o m en to , 
el sec to r f in an c ie ro  d eb erá  su b o rd in a rse  a las necesidades de 
la  ac tiv id ad  económ ica  rea l al nivel de cada  país y de la



economía m undial. Si esto no ocurre, las tensiones se 
reflejarán en la adopción de medidas para in troducir el ajuste 
vía las transacciones reales. El impulso al proteccionism o es 
una dem ostración elocuente de este riesgo.

El derrum be de las políticas m onetaristas en los centros 
industriales puede provocar una revisión del papel del sector 
financiero. N o es descartable la adopción de controles sobre 
los movimientos de capitales que faciliten la concertación de 
las políticas nacionales. Esto debería llevar a la reducción de 
las tasas reales de interés que, a sus niveles actuales, exceden 
la rentabilidad de prácticam ente cualquier proyecto de inver
sión. El problem a del endeudamiento de los países en 
desarrollo debe ubicarse, por tan to , en el contexto más 
amplio de la crisis del sistema financiero internacional.

El conflicto entre las realidades internas y el contexto 
internacional de los países industriales plantea dilemas en 
otros dos campos principales, referidos a las relaciones 
Este-Oeste y N orte-Sur. En los últim os años se han agravado 
las tensiones entre las superpotencias y acrecentado sus ya 
inmensos gastos militares. A escala m undial estos gastos se 
acercan ya al billón de dólares y absorben parte sustancial de 
los recursos disponibles. Ni siquiera los Estados Unidos se 
pueden seguir perm itiendo tam año desperdicio de recursos. 
La confrontación Este-Oeste agrava las tensiones entre los 
estados nacionales, pero, además, esteriliza recursos que son 
indispensables para el crecimiento económico y la mejora del 
bienestar social. En los Estados Unidos, po r ejemplo, el 
welfare-state está siendo sacrificado en aras del refuerzo del 
arsenal m ilitar y, en la U nión Soviética, dado su menor nivel 
de ingreso relativo, los gastos militares trip lican  las p ro p o r
ciones vigentes en su oponente. La distensión internacional 
aparece como condición indispensable para reducir los gastos 
militares y liberar recursos necesarios para la acumulación y 
el bienestar. La distensión es, además, necesaria, para fo rta
lecer las vías de cooperación pacífica entre los dos bloques y 
am pliar las fronteras del crecimiento. La disputa entre los 
Estados Unidos y Europa en to rno  de la construcción del 
gaseoducto siberiano refleja las tensiones que, incluso dentro 
del Sistema T rilateral, plantea el agravam iento del conflicto 
Este-Oeste. Probablem ente, el rasgo más dram ático de la 
irracionalidad del com portam iento actual de la hum anidad es 
el gasto arm am entista mientras centenares de millones de 
personas siguen azotadas po r la pobreza extrema.

La relaciones N orte-Sur plantean tam bién severos dilemas 
al m undo industrializado. Los program as de «ayuda» y el 
debate sobre los problemas del mundo en desarrollo , no han



m o d ificad o  las re lac io n es tra d ic io n a le s  de los c e n tro s  con  la 
p e rife ria . A n tes b ien , las p o ten c ias  in d u s tr ia le s  insisten  en 
p rese rv a r las posic io n es de d o m in io  que  e jercen  so b re  los 
m ercados y los recu rso s del m u n d o  en d e sa rro llo . L os cam bios 
im p o rta n te s  q u e  se h an  p ro d u c id o  em ergen  de decisiones 
g estadas en el T e rce r  M u n d o . E n  la  te m p ra n a  p o sg u e rra , se 
g e n e ra liz a ro n  los p rocesos de d esco lo n izac ió n . M ás ta rd e , las 
p o lític a s  de la  O P E P , la  n a c io n a lizac ió n  de recu rso s básicos, 
las nuevas p o lític a s  fren te  a las inversiones e x tra n je ra s  y la 
tran sfe ren c ia  de te c n o lo g ía , el su rg im ie n to  de los N IC s y 
o tro s  p rocesos, fu e ro n  f ra c tu ra n d o  los lazos tra d ic io n a le s  de 
la dep en d en c ia . M ás a ú n , el m u n d o  en  d e sa rro llo  está  p la g a d o  
de co n flic to s  com o consecuencia  de las tensiones in te rn a s  de 
sociedades so m etid as  secu la rm en te  a la a rb i t r a r ie d a d , la 
d o m in ac ió n  y el p r iv ile g io . L a  rev o lu c ió n  ira n í , el co n flic to  
c e n tro a m e ric a n o , los d is tu rb io s  en v a rio s  países a frican o s  y 
en o tra s  reg io n es , re fle jan  el c a rá c te r  exp losivo  que  asum en 
las tensiones en m uchos países en d e sa rro llo . F re n te  a este 
cu a d ro  de desafios crec ien tes, los países in d u s tr ia le s  han  
d e m o stra d o  u n a  m uy d éb il a p t i tu d  de re sp u esta . De hecho , su 
cap ac id ad  de d isc ip lin a r  sus a n tig u a s  zonas de in fluenc ia  ha 
d ism in u id o  n o to r ia m e n te . R ecuérdense  al respec to  la ex p e rien 
cia de los E stad o s  U n id o s  en  V ie tn am  y, a c tu a lm e n te , en 
C e n tro a m é ric a ; los p ro b lem as  de la U n ió n  S ov ié tica  en 
A fg an is tán  y E u ro p a  O rie n ta l; el co n flic to  del M edio  O rien te  
y la re v o lu c ió n  ira n í . F re n te  a  estos co n flic to s , las viejas 
p o ten c ias  heg em ó n icas  tien en  m uy pocas re sp u estas  vá lidas. 
C u an d o  p u ed en  re s tab lece r su p o sic ió n  d o m in a n te  m ed ian te  
el e jerc ic io  tra d ic io n a l de la  fuerza , el co sto  suele ser m uy 
g ra n d e  y ten e r efectos d eses tab ilizad o res  en el c o n ju n to  de las 
re lac iones in te rn a c io n a le s . L a  rec ien te  ex p erien c ia  de las 
M alv inas es o t r o  e jem plo  de este t ip o  de s itu ac io n es .

F re n te  a l m u n d o  en d e sa rro llo , los países cen tra le s  se 
e n c u e n tra n  con  u n  fren te  in te rn o  cada  vez m ás d iv id id o  y una  
re a lid a d  cad a  vez m ás co m p le ja . L a  p ro life ra c ió n  del p o d e r 
d e n tro  del S istem a T r i la te ra l  h a  a u m e n ta d o  las vías de 
co m u n icac ió n  co n  el T e rc e r  M u n d o  y a b ie r to , p a ra  éste, 
nuevas o pc iones. L a  m u ltip lic a c ió n  de o fe ren tes de bienes de 
c a p ita l, te c n o lo g ía  y fin a n c ia m ie n to  y las d is tin ta s  co n cep c io 
nes e s tra tég icas  fren te  al m u n d o  en  d e sa rro llo , hace cad a  vez 
m ás d ifíc il el e je rc ic io  del t ra d ic io n a l p o d e r  h eg em ó n ico  de los 
países av an zad o s. L as tensiones p o lític a s  en el T e rce r M u n d o  
se co n v ie rten , así, en u n a  p e rm an en te  fuen te  de p e r tu rb a c ió n  
del o rd e n  in te rn a c io n a l. E n  el cam po  f in a n c ie ro , el en d e u d a 
m ien to  de u n  g ru p o  de países en d e sa rro llo  se h a  co n v e rtid o  
en un  fa c to r  p r in c ip a l de las d ificu ltad es  p o r  las q u e  a trav ie sa



ac tua lm en te  el sistem a financ ie ro  in te rn a c io n a l. M ás acá de 
respuestas generosas e ilu m in ad as desde los cen tro s  in d u s tr ia 
les, que siguen  sin parecer posibles en el fu tu ro  cercano , 
las su perpo tenc ias y el m undo  in d u str ia liz ad o  d eb erán  in g e 
n iárselas p a ra  que las tensiones gestadas en el T ercer M undo  
no ag raven  sus p ro p io s  p rob lem as. S in d u d a , el p rin c ip io  
clave p a ra  que esto  sea posib le  es el e s tric to  respeto  a la 
a u to d e te rm in ac ió n  de los pueblos. In s is tir  en en tro m eterse  en 
los p rob lem as dom ésticos de la  perife ria  a g rav a  los p rob lem as 
de ésta y los p royec ta  a la  a ren a  in te rn ac io n a l. Sea com o 
fuere, los conflic tos del m undo  en d esa rro llo  tienen  a a g ra v a r 
los d ilem as que p lan tea  la tran sn ac io n a lizac ió n  a los estados 
industria les.

2 . La América Latina

Las tendencias recientes de la econom ía in te rn ac io n a l h an  
im p ac tad o  p ro fu n d am en te  en A m érica L a tin a  y ponen  en te la  
de ju ic io  los m odelos de d esa rro llo  seguidos p o r  los países de 
la reg ió n . La desaceleración del crec im ien to  del com ercio  
m u n d ia l, las p rác ticas p ro tecc io n is ta s , el d e te r io ro  de los 
té rm inos de in te rcam b io  y el au m en to  de los servicios de la 
d eu d a , a g rav an  el tra d ic io n a l d e seq u ilib rio  ex te rn o . E l a r ra s 
tre  de una deuda, que se m u ltip licó  p o r  c u a tro  en el ú ltim o  
sexenio, p lan tea  tensiones in so p o rtab les . Las d ificu ltades 
actuales de M éxico, B rasil y A rg en tin a , ilu s tra n  sob re  la 
d im ensión  del p ro b lem a. N o  es consuelo  d ec irlo , p e ro  vale la 
pena re c o rd a r que estos tres países rep resen tan  casi el 50 p o r 
100 de los p réstam os de la banca  p riv ad a  in te rn ac io n a l a los 
países no in d u stria le s  y que sus d ificu ltades com prom eten , 
tam bién , la es tab ilid ad  del sistem a financiero  m u n d ia l.

De u n a  m anera  d ife ren te  y p o r  razones d is tin ta s  que en 
la década de 1930. la crisis ex te rna  está p ro v o can d o  un 
rep lan teo  p ro fu n d o  de los estilos de d esa rro llo  y de los 
vínculos con el resto  del m u n d o . El peso de la  d eu d a  y la 
necesidad de m an ten er la c o rrie n te  de recursos ex ternos p a ra  
ev ita r la cesación de pagos, in tro d u ce  restricc iones severas al 
m anejo  de la  p o lític a  fiscal y m o n e ta ria . Vale dec ir, al 
m an ipu leo  de la  dem anda ag reg ad a  p a ra  sostener niveles 
sa tisfac to rio s  de p ro d u cc ió n  y em pleo. Las opciones que 
en fren tan  los m ayores deudores de la reg ió n  no  son sencillas. 
Si se p re ten d e  a se g u ra r  el p roceso  de ajuste  p o r  las vías 
o rto d o x as , las tasas de in terés reales seg u irán  siendo ex ag era 
dam ente a lta s  y la res tricc ió n  de la  dem anda in te rn a  c o n ti
n u a rá  d ep rim ien d o  el ing reso  real y la o cupac ión . Si se 
p re ten d e , en cam bio , a is la r la econom ía in te rn a  del desequ i



lib rio  provocado p o r la deuda, h a rá  fa lta  una negociación 
lúcida con los acreedores externos o enfren tar el riesgo de la 
cesación de pagos. L a presión de los intereses in ternos ligados 
a los m odelos vigentes de endeudam iento  y el com portam ien to  
de la banca p rivada in ternacional, inducen a pensar que no 
será fácil reub icar el problem a de la deuda en el m arco más 
am plio de los problem as de la econom ía m undial y de las 
necesidades de nuestros países, que no pueden so p o rta r un 
deterio ro  p ro lo n g ad o  de sus condiciones sociales y económ icas.

Esta crisis externa que enfrenta hoy la A m érica L a tina  
tiene sus orígenes en el com portam ien to  de la econom ía 
m undial y en m odelos de desarro llo  que, p o r una y o tra  vía, 
desalentaron el ajuste externo en el m arco del desarro llo . 
P ero , adem ás, la crisis se p lan tea  en el contexto  de una 
situación preexistente, de p o r sí conflictiva. En o tros té rm i
nos, la gravedad del desequilibrio  actual de los pagos 
in ternacionales de la reg ión  se inserta  den tro  de los p rob le 
mas históricos del a traso , de estructuras productivas desequi
libradas y de la persistencia de la pobreza en am plios 
segmentos sociales. Se inserta , tam bién , en sistemas políticos 
e institucionales en proceso de transform ación . E n la A rgen
tina, po r ejem plo, la crisis económ ica form a parte  del 
ago tam ien to  del régim en de Jacto  establecido en 1976 y, en 
un sentido más am plio , m arca el fin del p ro lo n g ad o  ciclo 
histórico , in iciado el 6 de septiem bre de 1930, cuando el país 
se ap a rtó  po r p rim era  vez, desde la o rganización  nacional de 
m ediados del sig lo  x ix , del régim en constitucional. La crisis 
económ ica a rgen tina  no  puede resolverse entonces sin recons
tru ir , sim ultáneam ente, las instituciones de la  R epública y un 
régim en representativo de la vo lun tad  nacional. E n  B rasil, las 
dificultades económ icas se insertan  en la len ta  pero  firm e 
m archa del país hacia la dem ocracia. Y en M éxico los 
acontecim ientos recientes no  de jarán  de tener repercusiones 
sobre el sistem a po lítico . P rácticam ente en toda  América 
L a tina  convergen las realidades de la econom ía con tran sfo r
maciones políticas p rofundas, la afirm ación de los derechos 
ciudadanos, los reclam os de partic ipac ión  y la revalorización 
de la libertad  com o valo r esencial de la existencia hum ana.

Todos los planos de la realidad  la tinoam ericana reg istran  
las fuerzas del cam bio y las tensiones consecuentes. E n  el 
campo de las relaciones externas, el problem a no  se ag o ta  con 
la deuda y sus servicios. Incluye, tam bién , an tiguos dilem as 
como la partic ipación  de las corporaciones transnacionales, 
los estilos de desarro llo  tecnológico, las trad icionales relacio 
nes de dependencia.

El conflicto  en tre  la dim ensión transnac ional y la reali



d ad  in te rn a  de cada país se p lan tea , pues, en un  m arco  
com plejo . Las dem andas in te rn as  p o r  el b ien esta r, la  p a r tic i
pación  y la a firm ación  de la  p ro p ia  id e n tid a d , chocan  con 
restricciones ex ternas que se están  c o n v irtien d o  en in to le ra 
bles. E n  A m érica L a tin a  se está ab an d o n a n d o  ráp id am en te  la 
ilu sió n  de que el m ercado  m u n d ia l puede o frecer nuevos 
im pulsos al d esa rro llo  y p ro m o v er, desde a fuera , la so lución  
de los p rob lem as del a tra so  y la  po b reza . E l co lapso  de los 
p royectos m o n e ta ris ta s  en el C ono  S ur tiene , desde esta 
perspectiva, m ucha im p o rtan c ia . L a  re in serc ión  de estas 
econom ías su b d esa rro llad as  en la d iv isión  in te rn a c io n a l del 
tra b a jo  y en el sistem a financiero  m u n d ia l lid e rad o  p o r  las 
econom ías in d u stria le s , no  ofrece so lución  a lg u n a . Es n a tu ra l. 
Las re laciones de p o d er vigentes en el o rd en  m u n d ia l y el 
a tra so  re la tiv o  de n u estro s países los som ete, en condiciones 
de a p e r tu ra  ex te rn a  ir re s tr ic ta , a la  co n so lidac ión  del a tra so  
y la dependencia. Las ventajas com p ara tiv as  reveladas p o r  el 
m ercado  in te rn a c io n a l ind ican  cuál es la d o tac ió n  de recursos 
n a tu ra les , el nivel del a tra so  re la tiv o  de nuestro s países y el 
c o n tro l del m ercado  in te rn ac io n a l p o r  los intereses de los 
cen tros hegem ónicos. N o  tra z a n , en m odo  a lg u n o , u n  sendero  
v iable p a ra  el d esa rro llo . D e a llí el fracaso  estrep ito so  de la 
re s tau rac ió n  m o n e ta ris ta  en el C ono  S u r, au n q u e , m erece 
reco rd a rse , a lg u n o s sectores o b tu v ie ro n  cuan tio sos d iv idendos 
de la especulación financiera  y del d esm an te lam ien to  del 
a p a ra to  p ro d u c tiv o . E stas experiencias se a se n ta ro n  en g ru p o s 
dom ésticos ligados a la e s tru c tu ra  del p riv ileg io  y del a tra so  
y, n a tu ra lm e n te , p ro fu n d am en te  hostiles a la dem ocracia  y la 
lib e rta d . N in g u n a  m in o ría  que com prom ete  los in tereses de 
una  nación  y su pu eb lo  puede sostenerse fuera  del á m b ito  de 
los regím enes de fuerza. La d isp o n ib ilid ad  de recursos en el 
m ercado  financiero  in te rn ac io n a l, d u ra n te  el auge  de las 
experiencias m o n e ta ris ta s , v iab ilizó , p o r  a lg ú n  tiem p o , los 
m odelos o rto d o x o s. P e ro  la  ca ída  de estos rep e rcu te , a h o ra , 
sob re  la  s itu ac ió n  de los bancos acreedores.

A unque en el co n tex to  de los m odelos trad ic io n a les  de 
in d u s tria lizac ió n  y su stitu c ió n  de im p o rtac io n es, B rasil, M éxico 
y o tro s  países la tin o am erican o s  tam p o co  ev ita ro n  la  tra m p a  
del en d eudam ien to . N o  fue suficiente p a ra  ev ita r  la crisis la 
expansión  y d iversificación  de exportac iones, com o en el caso 
b ras ileñ o , ni la  expansión  de los ingresos p e tro le ro s , com o en 
M éxico. E n  to d as p a rte s , con d is tin to s  p u n to s  de p a r t id a  y 
procesos d iferen tes, está tam b a lean d o  la com pleja  red  de 
relaciones ex ternas estab lecidas p o r  estos países y, en p rim er 
lu g a r , la posic ión  de endeudam ien to . E l co m p o rtam ien to  
prev isib le  de la  econom ía m u n d ia l a c o r to  y m ed iano  p lazo



no induce a pensar que las tensiones vayan a aflojarse p o r el 
cambio de las tendencias internacionales.

En un contexto más com plejo, pero tam bién con nuevas 
opciones y alternativas, la América L atina  vuelve a enfren tar
se con los problem as que se plantean desde la década de 1930. 
Vale decir, desde la época en que las economías periféricas 
dejaron de ser viables.

N uestros países enfrentan la necesidad de regu lar el 
proceso de transnacionalización. Vale decir, deben recuperar 
la autonom ía de sus políticas económicas y regu lar la 
inserción externa en el m arco de su desarrollo  económico y 
transform ación social. Se tra ta , nada menos, que de afirm ar 
el nacionalism o en un contexto transnacional. El mercado 
interno vuelve a asum ir el papel hegem ónico dentro  del 
proceso de crecim iento. La oferta in terna debe responder, 
p rio ritariam ente, a los cambios en la tecnología, a la 
modificación de la dem anda y al proceso de acum ulación. Las 
exportaciones siguen ocupando un papel im portan te en 
cuanto generadoras de la capacidad de pagos externos y 
factor am pliato rio  de las fronteras del mercado. Pero  no 
pueden liderar la expansión de la dem anda y el crecim iento 
económico. En este contexto, las políticas de distribución  del 
ingreso y asignación de recursos deben p restar atención a la 
adecuación entre los perfiles de la oferta y de la dem anda 
doméstica, la integración del espacio te rrito ria l (de dim ensio
nes gigantescas en los países de m ayor tam año) y la satisfac
ción de las necesidades sociales básicas. Las reglas del mercado 
seguirán desempeñando un papel esencial, en el m arco de 
economías mixtas, en la asignación de los recursos. P ero  el 
desarrollo  seguirá siendo, esencialmente, un proceso delibera
do. Es decir, un proceso de transform ación inducido y 
orientado po r la voluntad  política de la sociedad instrum en
tada por el sector público. El rechazo a la concepción 
ortodoxa se manifiesta, así, en todos los planos.

Se tra ta , en definitiva, de afirm ar un nuevo nacionalism o 
asentado en el rescate de los valores básicos de la cu ltu ra  de 
nuestros pueblos y en la afirm ación de la dem ocracia y la 
libertad  con ám bito  insustituible del desarrollo  económico y 
social. F rente a la propuesta alienante y desintegradora de la 
ortodoxia, nuestros problem as internos y el contexto in terna
cional im ponen la necesidad de articu la r las sociedades 
nacionales en el m arco de proyectos solidarios de transform a
ción y crecimiento. De nuevos valores y de nuevos paradigm as 
teóricos que sirvan como instrum entos idóneos de las políticas 
de desarrollo . Estam os probablem ente en las vísperas de una 
nueva etapa del crecim iento «hacia adentro». N o quedará,



com o en el pasad o , en ce rrad o  d e n tro  de las p ro p ia s  fro n te ras . 
P e ro  en fa tiza rá  las d im ensiones in te rn as  com o p ilares básicos 
del d esa rro llo .

A nte la  necesidad inexorab le  de a firm ar el perfil n acional 
de nuestro s países, em erge, nuevam ente, la d im ensión  la tin o a 
m ericana. E l m ercado  reg io n a l, la co operac ión  tecn o ló g ica , 
la co ncertac ión  fren te  a p rob lem as com unes (com o la deuda 
ex te rna), la  p royección  so lid a ria  en el escenario  in te rn ac io n a l, 
vuelven a su rg ir  com o opciones válidas p a ra  cada u n o  de 
nuestro s países. N o  conviene hacerse ilusiones. L a experiencia 
de la in teg rac ió n  la tin o am erican a  revela que estos países, 
ag o b iad o s p o r  sus p rob lem as in te rn o s  y a tad o s a sus v ínculos 
trad ic io n a les  con  el ex te rio r , tienen  serias d ificu ltades en 
to m a r decisiones que p o n g an  efectivam ente en m archa  la 
in te rdependencia  reg io n a l. P e ro  tam poco  debe ig n o ra rse  que 
los nuevos desafíos del co n tex to  m und ia l y del ám b ito  in te rn o  
pueden  in d u c ir  decisiones que im pulsen la co ncertac ión  
la tin o am erican a  en áreas esenciales. L a  respuesta  de a lg u n o s 
países fren te  al conflic to  de las M alvinas puede ser an tic ip a - 
to r ia  de cam bios p o r  venir.

L o  m ism o puede decirse de las re laciones en tre  la 
P en ín su la  Ib é rica  y A m érica L a tin a . L a  experiencia  revela que 
las fuerzas del m ercado  son sensibles a las decisiones p o líticas 
y a los lazos que, en p lanos p ro fu n d o s, tiende  u n a  h is to ria  
com ún , valores co m p artid o s. Son posibles decisiones, en 
am bas vertien tes del A tlán tico , que p rom uevan  los v ínculos 
de las naciones ibéricas y la tin o am erican as y las fo rta lezca  en 
el tu rb u le n to  m undo  co n tem p o rán eo .

C u an d o  reco rd am o s la d im ensión  de n u estro s  p rob lem as, 
no  deben o lv idarse  los cam bios p ro d u c id o s  en la reg ió n  y en 
el resto  del m undo . E l po ten c ia l de acum ulac ión , las bases 
tecno lóg icas, la capacidad  de a d m in is tra r  recursos, la d im en
sión  de los m ercados nacionales, la a p titu d  de m overse en el 
escenario  in te rn a c io n a l, son to d o s rasgos evidentes en el 
d esa rro llo  de n u estro s países. A m érica L a tin a  tiene una 
fo rm idab le  d o tac ió n  de recursos n a tu ra le s  y el d e sa rro llo  de 
las ú ltim as décadas, con tod as sus deficiencias e inequ idades, 
ha  cap ac itad o  a la reg ió n  p a ra  em presas más audaces del 
d esa rro llo  económ ico y social. El co n tex to  in te rn ac io n a l 
tam b ién  ha cam biado . P lan tea , p o r  un  lad o , p rob lem as tan  
serios com o el del en d eudam ien to , p a ra  m en cio n ar só lo  uno . 
P e ro  al m ism o tiem po , las opciones existentes se h an  e n riq u e 
cido  con la m u ltip licac ió n  de las econom ías que o p eran  en la 
econom ía m un d ia l; la p ro life rac ió n  de oferentes de tecn o lo 
g ía , bienes de cap ita l y financiam ien to ; del d e sa rro llo  de las 
llam adas «m in im ultinacionales»  y los cam bios im puestos al



com portam iento  trad ic iona l de las grandes corporaciones 
transnacionales. V arios países en desarro llo  y las relaciones 
Sur-Sur, han ido adqu iriendo  significación en el m arco 
m undial y am pliando las opciones ab iertas a  las econom ías 
periféricas. Las relaciones de poder N orte-S u r tam bién se han 
transform ado. L a O P E P  es un ejem plo, y, tam bién, las 
políticas de nacionalización de recursos básicos, transferencia 
de tecnología, in tegración  de perfiles industriales, etc. Y a se 
señaló que la capacidad de las viejas potencias hegem ónicas 
de disciplinar sus zonas de influencia es cada vez m enor. E sto  
tiene m anifestaciones m últiples en la América L a tina  y o tras 
regiones en desarro llo . Un ejem plo significativo es el de la 
política nuclear argen tina . En v irtud  de la  pro liferación  de 
las fuentes de abastecim iento tecnológico y del conflicto de 
intereses en tre  ellas, A rgentina pudo afirm ar, desde hace dos 
décadas, una po lítica nuclear p ara  uso pacífico independiente. 
La capacidad técnica del país, la c laridad  del objetivo 
buscado y la pro liferación  del poder in ternacional perm itie
ron  que un  país periférico realizara avances significativos en 
un área tan  crítica com o la nuclear.

El problem a del ajuste externo debe ubicarse, pues, en el 
m arco de las nuevas perspectivas ab iertas p o r el desarro llo  
alcanzado y la pro liferación  del poder económ ico in ternacio 
nal. Parece indispensable que los países de la reg ión  resta
blezcan el equ ilib rio  de sus pagos in ternacionales básicos (de 
la cuenta corrien te , excluyendo los intereses de la deuda) y 
recuperen el con tro l de su po lítica  económ ica aislando las 
plazas financieras in ternas de la in ternacional. A p a rtir  de 
aquí pueden concebirse d istin tas estrategias negociadoras con 
los acreedores externos. N o se tra ta , p o r  cierto , de insinuar 
el incum plim iento de los com prom isos acum ulados. Se tra ta , 
eso sí, de no som eter a nuestros países a procesos ortodoxos 
de ajuste que te rm inarían , probablem ente, con tensiones 
sociales inm anejables y, en definitiva, en la cesación de pagos. 
Al mismo tiem po, debe recordarse que nuestras dificultades 
form an parte  de la crisis del sistema financiero in ternacional. 
Inclusive los países industriales deberán encon trar fórm ulas 
que no subordinen la activ idad económ ica real al sector 
financiero. Los negociadores latinoam ericanos no deberían 
perder de vista estas perspectivas globales ni dem orar el 
in tercam bio de experiencias valiosas que co n tribu irían  a 
fortalecer sus opciones an te la banca p rivada in ternacional.

En cierto  sentido, es m ayor la libertad  de m aniobra 
potencial de los países latinoam ericanos que la de algunas 
potencias industriales interm edias, com o, po r ejem plo, F ra n 
cia. E l g rado  de ap ertu ra  com ercial de nuestros países es



re la tivam ente m enor y ni el cruceiro  o el peso a rg en tin o  o 
m exicano constituyen  m onedas de reserva p a ra  terceros países. 
En o tro s  té rm inos, estas naciones cuentan  con m ayores 
posib ilidades de reg u la r  la transnacionalización  que m uchas 
econom ías industria les. En to d o  caso, la posib ilidad  de 
hacerlo  no se p lan tea  ta n to  en el m anipuleo  de las cuentas del 
balance de pagos, sino en p lanos más p ro fundos de la 
es tru c tu ra  p ro d u c tiv a  y la d istrib u c ió n  del poder.

Las opciones ab ie rtas  p o r el po tencia l in te rn o  y la 
p ro liferac ión  del p o d er in te rnac iona l están estrecham ente 
ligadas al tam año  y al nivel de d esarro llo  alcanzado  p o r  cada 
país. Tam bién dependen de la m adurez de los sistemas 
políticos y de su a p titu d  p a ra  m ovilizar las energ ías n aciona
les y a rtic u la r  el p o d er negociado r frente al resto  del m undo. 
En todos estos te rren o s, las diferencias en tre  los países 
la tinoam ericanos son inm ensas. De allí que reflexiones abar- 
cativas de to d a  la reg ión  tienen siem pre la lim itac ión  de 
referirse a situaciones m uy dispares. Sin d u d a , estas observa
ciones pierden validez a m edida que se desciende en la escala 
del tam año  y nivel de desarro llo  de cada país. A barcan , con 
to d o , la m ayor p a rte  de la reg ión  que está com puesta p o r los 
países de m ayor tam año  y d im ensión in term edia. De cualqu ier 

y  8 m anera, el ám bito  reg iona l es sign ificativo  p a ra  todos los
países la tinoam ericanos, inclusive p a ra  aquellos más pequeños 
y atrasados.

U na observación final sobre la posición de A m érica 
L a tin a  d en tro  del m undo  en d esarro llo . L a  m ism a observa
ción a n te rio r , sobre la d ispersión  de las situaciones nacionales 
d en tro  de la A m érica L a tin a , vale p a ra  el T ercer M undo. 
P ero  la dim ensión del m undo  en d esarro llo  conserva conside
rab le  significación. N o ta n to  al nivel de las propuestas 
globales, com o las del N uevo O rden Económ ico In te rn ac io 
nal, cuya vigencia p rác tica  está probab lem ente  ag o tad a . En 
cam bio, los países del Sur conservan intereses fundam entales 
en la d istensión in te rn ac io n a l y en la paz. Y conservan, sobre 
to d o , un considerab le po d er negociador que sólo puede 
em erger de la a p e r tu ra  de nuevas vías de cooperación  
S ur-S ur. Am érica L a tin a , p o r su po tencial y nivel de 
d esarro llo , puede cum plir un papel sign ificativo  en el fo r ta 
lecim iento de los vínculos en tre  países en d esarro llo .



Jnteryencione^

Rolando Cordera
Yo q u e rr ía  h a c e r  uno s  m uy  b re v e s  c o m e n ta r io s  

p u n tu a le s  a la  p o n e n c ia  d e l p ro fe s o r  F e rre r. N o  m e 
queda s u f ic ie n te m e n te  c la ra  la  v a lo ra c ió n  q u e  da 
a lo que s ig n if ic a r ía n ,  en té rm in o s  de  p e rs p e c 
tiv a s  de l d e s a r ro l lo ,  lo s  d os  m o d e lo s  de p o l í t ic a ,  
fre n te  a lo s  nu e vo s  d e s a f ío s .  El h a b la  de un 
m o d e lo  de p o l í t ic a ,  a s e n ta d o  en la  re s ta u ra c ió n  
o rto d o x a , c o n c re ta d o  en e l co n o  s u r, y o tro  en el 
que p re v a le c ie ro n  lo s  e s t i lo s  t r a d ic io n a le s  de 
d e s a rro llo . Y s ie n to  que a lo  la rg o  de su p o n e n c ia  
esta s egunda  o p c ió n  de p o l í t ic a ,  p o d ría  en p r in c i 
p io  o fre c e r  m ás p o s ib il id a d e s  pa ra  c o n t in u a r  el 
d e s a rro llo , s u je ta  en to d o  c a so  a c ie r to s  a ju s te s  
que p o d ría n  ser m ás o m e n o s  p ro fu n d o s , pero  
s ie m p re  u b ic a d o s  en la  n o c ió n  de a ju s te s  a un 
m o d e lo  e s e n c ia lm e n te  p ro m e te d o r , d ig a m o s , de 
una c o n t in u id a d  en e l p ro c e s o  de d e s a r ro l lo .  Yo 
te n g o  la s e n s a c ió n  (a l m e n o s  p o r lo  que  to c a  a la  
e x p e r ie n c ia  m e x ic a n a , q u e  s e r ía ,  en sus té rm in o s , 
uno de los  e je m p lo s  de e s te  s e g u n d o  c a s o ) ,  que 
el in te n to  po r p ro lo n g a r  e s te  e s t i lo  t r a d ic io n a l de 
d e s a rro llo  c o n s t itu y e  un e le m e n to  qu e , po r a s í 
d e c ir lo ,  s o b re d e te rm in a  e l p ro c e s o  de a ju s te  y 
d e s e q u i l ib r io ,  h a s ta  d e s e m b o c a r  en c r is is  p ro b a 
b le m e n te  m ás p ro fu n d a s  y  n o c iv a s , s o c ia lm e n te  
h a b la n d o , que la s  q u e  h u b ié ra m o s  te n id o  de  h a b e r 
p ro c e d id o  a m o d i f ic a c io n e s  en e s ta  p a u ta  t r a d i 
c io n a l de c re c im ie n to .  Es d e c ir ,  c re o  q u e  e l 
in te n to  po r p ro lo n g a r  e s ta  p a u ta  t r a d ic io n a l es  una 
de la s  fu e rz a s  m o tr ic e s  de  la  c r is is  p o s te r io r  en 
que ca e n  e s to s  p a ís e s , p a r t ic u la rm e n te  M é x ic o  
(no co n o z co  e l d e ta l le  de  la  s i tu a c ió n  b ra s i le ñ a  
m ás re c ie n te ) .  Este s e r ía  un p r im e r  c o m e n ta r io  
que me g u s ta r ía  h a c e r, p o rq u e  in c lu s o  m ás  a d e 
la n te , a l f in a l de  la  p o n e n c ia ,  l le g a  a d e c ir  e l 
p ro fe s o r F e rre r a lg o  a s í c o m o  q u e  a u n q u e  se 
m a n tu v ie ro n  lo s  m o d e lo s  t r a d ic io n a le s ,  ta m b ié n  
es tos  p a ís e s  e s tá n  s u je to s  a un e n o rm e  p eso  d e l

e n d e u d a m ie n to .  Y  y o  c re o  q u e  no es  « a u n q u e » , 
s in o  « p ro d u c to  d e » , e s  d e c ir ,  es  in h e re n te  a e s ta  
p a u ta  t r a d ic io n a l e l c a e r  e n  u n  p ro c e s o  de 
e n d e u d a m ie n to  c re c ie n te  c u a n d o  se le  t ra ta  de 
p ro lo n g a r  en una  s i tu a c ió n  in te rn a c io n a l,  to ta lm e n 
te  d is t in ta  a la  q u e  e n m a rc ó  su d in á m ic a  o r ig in a l.

Y o  q u is ie ra ,  p o r  ú l t im o ,  c o m e n ta r ,  o p re g u n ta r  
m ás b ie n , ¿ c u á l s e r ía ,  en su o p in ió n ,  e l lu g a r  que  
en  e s ta  e s p e c u la c ió n  h a c ia  a d e la n te  en  b u s c a  de  
s a lid a s  a la  c r is is ,  te n d r ía  e s te  v ie jo  te m a  
e s tru c tu ra l,  p o r  a s í l la m a r lo ,  d e  la s  p o s ib il id a d e s  
de c o n s tru ir  un  n ú c le o  e n d ó g e n o  a u tó n o m o , d in a -  
m iz a d o r, b a s a d o  en u n a  e s tru c tu ra  in d u s tr ia l  m ás 
o m e n o s  in te g ra d a ?  C reo q u e  e se  es un  p u n to  
b á s ic o , que  s irv e  p a ra  d i fe r e n c ia r  c o n  m á s  c la r i 
dad  la s  d ife re n te s  p o s ib le s  o p c io n e s  a la  c r is is .  
P o rq u e  a v e c e s  u n o  t ie n e  la  s e n s a c ió n  de  q u e , 
in c lu s o  en e l re c h a z o  a la  o p c ió n  o r to d o x a  de 
a ju s te  y  r e e s t ru c tu ra c ió n ,  a l a s u m irs e  e l p ro c e s o  
de  t r a n s n a c io n a liz a c ió n  se s o s la y a  e l p ro b le m a  de  
lo  que  p o d r ía m o s  l la m a r  la  « b a s e  m a te r ia l de  un 
c o n tro l n a c io n a l de la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a » ; y , m e 
p a re c e , no se p u e d e  p ro p o n e r, c o h e re n te m e n te , e l 
re to m a r , o e l b u s c a r, de  n u e va  c u e n ta ,  un  c o n tro l 
n a c io n a l s o b re  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a ,  s in  in t ro d u 
c ir  e l te m a  de  la  b a s e  m a te r ia l  d e  e s te  c o n tro l 
n a c io n a l.

Enrique Iglesias
Q uizá  e s t im u la d o  p o r lo  q u e  a c a b a  d e  d e c ir  

R o la n d o , yo  c re o  q u e  e l fe n ó m e n o  d e l s ín d ro m e  
f in a n c ie ro  y d e l e n d e u d a m ie n to  de  lo s  ú lt im o s  
a ñ o s , es q u iz á , in d e p e n d ie n te ,  en  a lg u n a  fo rm a , 
de la  p ro p ia  m o d a lid a d  d e  c re c im ie n to .  Es d e c ir ,  
que  h a y  q u e  m ira r  é s to  c o m o  un  fe n ó m e n o  
e x c e p c io n a l q u e  t ie n e  lu g a r  en  la  d é c a d a  de  los  
s e te n ta  y  lo s  o c h e n ta  y  q u e  n o  se h a b ía  v is to  
n u n c a  en la  h is to r ia  re c ie n te  d e  A m é r ic a  L a t in a . 
H a b r ía  que  re m o n ta rs e  m u y  a trá s , y  p a r t ir  de  
c a ra c te r ís t ic a s  m u y  d ife re n te s ,  p a ra  e n c o n tra r  e s ta  
e s p e c ie  de p e r m is ib í l id a d  f in a n c ie r a  e x c e p c io n a l 
q u e  v iv ió  e l m u n d o  e n te ro  en lo s  ú lt im o s  d ie z  o 
q u in c e  a ñ o s . C reo q u e  p a ra  e x p l ic a r  e s to  h a y  que  
a te n d e r  a la s  c a ra c te r ís t ic a s  m u y  e s p e c ia le s  de  la  
e x p a n s ió n  b a n c a r ia  en  es e  la p s o . P r im e ro , la  
p ro p ia  e x p a n s ió n  d in á m ic a  d e  to d o  e l s is te m a  
b a n c a r io  p r iv a d o , a l c u a l,  « d e  fa c to » ,  se  le  a s ig n a  
e l p a p e l de  a g e n te , a lg o  a s í c o m o  b a n q u e ro  
c e n tra l in te rn a c io n a l.  Y  e so  s e  a d m ite  p a c í f ic a 
m e n te  p o r  p a r te  de  la s  a u to r id a d e s  t r a d ic io n a le s  y 
d e l p ro p io  F o n d o  M o n e ta r io ,  q u e  se r e t ir a ,  en 
té rm in o s  r e la t iv o s ,  de  s u  ta re a  de  b a n q u e ro



c e n tra l.  P or o tro  la d o , e l s is te m a  p r iv a d o  c o m ie n z a  
a in tro d u c ir  un eno rm e  fa c to r  de e s p e c u la c ió n  en 
la  e c o n o m ía  m u n d ia l,  in c o rp o ra n d o  un in g re d ie n te  
a lta m e n te  e s p e c u la tiv o  que  p r iv i le g ia  lo  f in a n c ie ro  
fre n te  a lo  re a l. A l l le g a r  ese c a u d a l a la 
p e r ife r ia ,  se p ro d u c e  un fe n ó m e n o  de in u n d a c ió n  
de re c u rs o s , a p ro v e ch a d o  de m uy d is t in ta  fo rm a  
en la  p rá c t ic a  de lo s  p a ís e s , a l c u a l e s ca p a n  m uy 
p o c o s  de e llo s  (m u c h a s  v e c e s  a pe sa r de s í 
m is m o s ), lle v a n d o  la  re g ió n  a las  c if ra s  a c tu a le s  
de e n d e u d a m ie n to  in te rn a c io n a l.  Este, po r o tro  
la d o , re v is te  c a ra c te r ís t ic a s  m uy  p e c u lia re s : es un 
e n d e u d a m ie n to  p r o c íc l ic o  y no a n t ic íc l ic o .  Es la 
p r im e ra  vez que te n e m o s  en A m é ric a  L a tin a , en 
los  ú lt im o s  t re in ta  año s, un fe n ó m e n o  en donde 
no s o la m e n te  la c u e n ta  c o rr ie n te  de la b a la n za  de 
pagos es p r o c íc l ic a ,  s in o  que ta m b ié n  lo  es la 
b a la n za  de c a p ita le s .  E llo  e x p lic a  que en los  años 
s e te n ta  tu v ie ra  lu g a r una e x p a n s ió n  des m e s u ra d a  
de la  e c o n o m ía  re g io n a l,  re s p o n d ie n d o  a l ing reso  
de c a p ita le s  que a flu y e n  en c o n d ic io n e s  fa v o ra 
b le s  y s in  e x ig e n c ia s  a la  re g ió n . C uando se 
p ro d u c e  la  in v e rs ió n  d e l c ic lo ,  en lu g a r de 
c o m p e n s a r e l g iro  c o n tra r io , c om o  era la  v ie ja  
fo rm a  de o p e ra r de las  a g e n c ia s  in te rn a c io n a le s  
de c ré d ito ,  la  b an ca  p r iv a d a  in te rn a c io n a l se re tira  
(en e l año 81 e n tra n  4 2 .0 0 0  m il lo n e s  de d ó la re s : 
en e l año 8 2  esa c if ra  b a ja  a 1 9 .0 0 0  m il lo n e s  de 
d ó la re s ) , c o n v ir t ié n d o s e  en un fa c to r  e n o rm e m e n te  
p r o c íc l ic o .  A s í c om o  a c e le ró  la  e x p a n s ió n  de los 
años s e te n ta , aho ra  p ro fu n d iz a  la  c o n tra c c ió n  de 
lo s  a ño s  o c h e n ta . Se tra ta ,  c o m o  d i je ,  de un 
fe n ó m e n o  que no h a b ía m o s  c o n o c id o  a n te s  en 
A m é ric a  L a tin a  y  que s o m e te  a es to s  p a ís e s  a un 
nuevo  t ip o  de d e p e n d e n c ia , m u c h o  m ás agu da  y 
que  l im i ta  aún  m ás las  o p c io n e s  re a le s  que un 
g o b ie rn o  puede  to m a r en las  p re s e n te s  c irc u n s ta n 
c ia s .

Ennio Rodríguez 
Céspedes

D eseo re fe r irm e  a un a s p e c to  de l c u a d ro  
g e n e ra l « t ra n s n a c io n a liz a c ió n  y  n a c io n a lis m o » , 
c o m o  es la  p re s e n c ia  de un e le m e n to  de n a c io n a 
lis m o , de re iv in d ic a c ió n  d e l E s ta d o -N a c ió n , en e l 
In te r io r  de l c e n tro . Esto es la  p re s e n c ia , no  s ó lo  
de in te re s e s  c o m u n e s  e n tre  las  tre s  p o te n c ia s  
b á s ic a s , s in o  ta m b ié n , la  p re s e n c ia  de c o m p e te n 
c ia  que se ha a g ra v a d o  en e l t ie m p o  re c ie n te .  No 
es c a su a l que  a pe sa r d e l in te ré s  de la s  p o te n c ia s  
po r re u n irs e  y lo g ra r p la n te a m ie n to s  c o n c re to s  que

s aquen a d e la n te  e l o rden  e c o n ó m ic o  in te rn a c io 
n a l, no  lo g ra n  h a c e r lo , y  re u n ió n  tra s  re u n ió n  se 
o bse rvan  fra c a s o s , o c u rr ie n d o  que , p o r e je m p lo , la 
prensa  a le m a n a  re fir ié n d o s e  a la  p o l í t ic a  e c o n ó 
m ic a  n o rte a m e ric a n a  lo  h a c e  en fo rm a  ta n  p e y o 
ra tiv a  c om o  a n te s  de la  S e gunda  G uerra  M u n d ia l,  
sobre  to d o  re s p e c to  a la  p o l í t ic a  de ta s a s  de 
in te ré s : ta m b ié n  se pue de  v e r cóm o  la  c r í t ic a  a 
la e x p a n s ió n  de las  e x p o rta c io n e s  ja p o n e s a s  en 
E stados U n id o s  o en In g la te r ra  asum e e l c a rá c te r  
de n a c io n a lis m o . En la  base  de la  c o n fro n ta c ió n  
id e o ló g ic a  de la s  b a rre ra s  p ro te c c io n is ta s  e c o n ó 
m ic a s , hay e le m e n to s  de c o m p e te n c ia :  q u ié n  va 
a pag ar e l c o s to  d e l a ju s te  d e n tro  de las  e c o n o 
m ía s  c e n tra le s . D esde un pu n to  de v is ta  más 
a n a l í t ic o ,  cu a n d o  se h a b la  d e l c a p ita l tra n s n a c io 
n a l, s ie m p re  se h a b la  de su d o b le  c a rá c te r : 
tra n s n a c io n a l y su base n a c io n a l.  Es d e c ir ,  su 
re la c ió n  co n  a lg u n a  fo rm a c ió n  s o c ia l ,  que  le  
g a ra n tiz a  en fo rm a  p o l í t ic a ,  y  h a s ta  m i l i ta r  su 
c a p a c id a d  de re p ro d u c c ió n . Y no s ó lo  es e l c a p ita l 
tra n s n a c io n a l,  ta m b ié n  h ay  to d a  una s e rie  de 
g ru p o s  n a c io n a le s  que t ie n e n  su s u p e rv iv e n c ia  
lig a d a  a ese e s p a c io  de l E s ta d o -N a c ió n . Caso 
c o n tra r io  es e l m e n c io n a d o  caso  de In g la te rra , 
d on de  se no ta  un d iv o rc io  c ada  vez m ayor en tre  
los  g rupos  f in a n c ie ro s  y la  e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a  
in g le s a , d e d ic á n d o s e  ese c a p ita l f in a n c ie ro  a 
a c t iv id a d e s  e s p e c u la tiv a s  o a e m ig ra r  h a c ia  el 
c o n t in e n te ,  h a c ia  e s tru c tu ra s  p ro d u c tiv a s  m ás 
s ó lid a s  que le  g a ra n tic e n  su re p ro d u c c ió n  in te rn a 
c io n a l.

A s í,  deb e  re s a lta rs e  la  im p o rta n c ia  de los 
E s ta d o s -N a c ió n , en esa c o m p e te n c ia  e n tre  q u ié n  
va a s o b re v iv ir  y  q u ié n  va a s u c u m b ir  d e n tro  de 
e s ta  c r is is .  Dado un v i ta l  v ín c u lo  de la  m a y o ría  
de los  g rupos  s o c ia le s  con  a lg u n a  fo rm a c ió n  
s o c ia l p a r t ic u la r ,  los  a n á lis is  de e s tru c tu ra s  in te r 
nas a los  p a ís e s  a d q u ie re n  p a r t ic u la r  re le v a n c ia . 
De e s te  m o d o , re s u lta  in te re s a n te  o b s e rva r los  
c re c im ie n to s  en lo s  ín d ic e s  de p ro d u c t iv id a d  por 
n a c ió n  en J a p ó n , A le m a n ia  y  E stados U n id o s , y a 
ra íz  de esas d ife re n c ia s  uno pue de  d e d u c ir  p ro b le 
m as de b a la n za  de p a g o s , p ro b le m a s  p a ra , in c lu s o , 
e l c a p ita l in te rn a c io n a l que de a lg u n a  m ane ra  
t ie n e  a s o c ia d a  su s u e rte  a fo rm a c io n e s  s o c ia le s  
p a r t ic u la re s .

Luis Vasconcelos
En e l a n á lis is  e s tru c tu ra l de la  c r is is ,  me 

g u s ta r ía  lla m a r  la  a te n c ió n  de a lg u n o s  a s p e c to s . 
P e rdo nen  s i soy, q u iz á , un p o c o  « s im p lis ta » , pero



me parece  que t ie n e n  la  m a y o r re le v a n c ia ,  sob re  
rodo, c uando  pen sa m o s  en ¡as  p o s ib il id a d e s  de 
« sa lidas»  a la  c r is is .  En e s te  s e n tid o  d e b e m o s  ver 
c la ra m e n te  la  a s o c ia c ió n  in e x o ra b le  de la  c r is is  
con la d in á m ic a  d e l b e n e f ic io .  Es s im p lis ta ,  
re a lm e n te , pero  c o n v ie n e  p re s ta r le  a te n c ió n  p o r
que, en gran p a rte , pod re m o s  e n te n d e r m u c h o s  de 
los sucesos a c tu a le s .

En e l fo n d o , la c r is is  es o r ig in a d a  a l n iv e l de 
los b e n e fic io s  y la s  « s a lid a s »  para  la  c r is is  son 
a q u e lla s  que se re v e la n , d esde  e l p u n to  de v is ta  
del lu c ro , las  m ás c o n v e n ie n te s ; a q u e lla s  que «a l 
sa lva r los  a n il lo s ,  te n ie n d o  que c o rta r  los  ded os  
para e llo » , c o n s ig a n  re s o lv e r , de  la  m e jo r  fo rm a , 
esta c o n tra d ic ió n  fu n d a m e n ta l.

Es e v id e n te  que  c a e m o s , de l le n o ,  en el 
p rob lem a de l m a c ro -p re c io  d e l p ro d u c to , de la 
d is tr ib u c ió n  d e l e x c e d e n te , de la  o b te n c ió n . y 
d is tr ib u c ió n  de l e x c e d e n te  — ya fu e  a q u í r e fe r i
do—  y, a l f in a l ,  en la  p re g u n ta  de ¿ q u ié n  va a 
pagar la  c r is is ?

A s í pues, e l a n á lis is  e s tru c tu ra l d e b e ría  e x a m i
nar — en e l a c tu a l m odo  de p ro d u c c ió n —  e l 
pun to de v is ta  de l c a p ita l.  P a re c e  in e x o ra b le  que 
se vaya h a c ía  una tra n s ic ió n ,  c ie r ta m e n te  la rg a , 
en la que se busque  una re fo rm u la c ió n , pero  es 
in e v ita b le  la  c o n c lu s ió n  de que  e l c a p ita l t ie n e  
que d e s tru irs e , en g ran  p a rte , a s í m is m o , para  
poder re c o m p o n e r e l n iv e l m e d io  de lu c ro s .

Desde e l pun to  de v is ta  de los  a s a la r ia d o s , 
s o c ia lm e n te  e l s a la r io  es tá  u n id o  a l lu c ro , in d is o 
lu b le m e n te , de ta l fo rm a  que  es p a s ivo . En e s ta  
p a s iv id a d  a q u e llo s  p a ís e s  en lo s  que la  d is t r ib u 
c ió n  de l e x c e d e n te  ya se h a c e  en c o n d ic io n e s  
ig u a lita r ia s ,  esa p a s iv id a d  pue d e  ser m ás a c tiv a . 
En a q u e llo s  o tro s  p a ís e s  en d on de  la  d is t r ib u c ió n  
de l e xce d e n te  se r e a lic e  en c o n d ic io n e s  (c o m o  es 
en gran p a rte  e l caso  de A m é r ic a  L a t in a )  c la ra 
m ente  d e s fa v o ra b le s , p ro fu n d a m e n te  d e s ig u a le s , 
está  c la ro  que  — s i m e p e rm ite n —  la  p a s iv id a d  
de los s a la r io s  pasa a ser m ás p a s iv a .

En d e f in i t iv a ,  e l a n á lis is  d e l ¿ q u ié n  va a 
pagar? , te n d rá  que pasa r p o r e s ta  o b s e rv a c ió n  y 
esta p o n d e ra c ió n  sob re  c ó m o  se c o m p o rta  la 
d in á m ic a  in te rn a  d e l lu c ro  y de la  d is t r ib u c ió n  d e l 
exced en te . Y , en e l c am po  e x te rn o , te n d rá  que 
pasar por e l a n á lis is  de la s  « re la c io n e s  d e s ig u a le s  
in te rn a c io n a le s » . A  m i m odo  de v e r, se t ra ta ,  en tre  
los p ro p io s  c a p ita lis ta s ,  de d e s c a rg a r  e l c o s to  m ás 
y m ás sobre  e l te rc e r  m und o  y , e n tre  e llo s ,  de 
unos e s tra to s  sob re  o tro s . Esta c a ra c te r ís t ic a  de 
lucha  para  d e s c a rg a r  c o s to s  de la c r is is  y  c o s to s  
de la s a lid a , e n tre  los  p ro p io s  e s tra to s  c a p ita l is ta s  
— s i m e p e rm ite n  la  s im p lic id a d — , t ie n e ,  va a 
tene r, y es tá  te n ie n d o , p ro fu n d a s  re p e rc u s io n e s

s o c ia le s  y p o l í t ic a s .  En una  p r im e ra  fa s e , a v a la n d o  
nue vas  e s tru c tu ra s  in s t itu c io n a le s  y nu e vo s  g o b ie r 
nos ya que los  a n te r io re s  no fu e ro n  c a p a c e s  de 
re s o lv e r , m ín im a m e n te  b ie n , e s te  g ran  p ro b le m a ; 
y , en una seg u n d a  fa s e  — y  re p ito  a lg o  que ya 
d ije  a n te s —  uno s  e s tra to s  v an  a d o m in a r  n í t id a 
m e n te  sob re  o tro s  e s tra to s , c o n  re f le jo s  c a p a c e s  
de s e r m uy d e s a g ra d a b le s  — y ta l vez c o n tra r io s —  
a ese c a m in o  de lib e r ta d e s , de d e c is io n e s  o rd e 
n a d a s , que  fu e  m e n c io n a d o  po r A ld o  F e rre r y  po r 
los  que  in te rv in ie ro n  a n te s . Pero esa s a lid a  no 
se rá  in e v ita b le  y  p o d ría  te n e r  una e x p re s ió n  de 
a ju s te  d e m o c rá t ic o  en la  m e d id a  en que haya 
re a lm e n te  una in te g ra c ió n  m ayor y una c o m p le -  
m e n ta c ió n  m a y o r en la  d e fe n s a  c o n tra  es ta  d e s 
c a rg a  de la  s a lid a  de la  c r is is  que ya se es tá  
h a c ie n d o . En d e f in i t iv a ,  la  c r is is  es p ro fu n d a  y se 
es tá  a g ra v a n d o  ¿ q u ié n  va a p a g a r la 7 ¿ c ó m o  se va 
a a r t ic u la r ,  a e s c a la  m u n d ia l,  la  « s a lid a »  de la 
c r is is ? ,  ¿ q u ié n e s  van  a p a r t ic ip a r  en d ic h a  a r t ic u 
la c ió n ?  Esas s on , a m i m odo  de ve r, las  p re g u n ta s  
b á s ic a s , G ra c ia s .

Enrique
Fuentes Quintana

He e s c u c h a d o  c on  m u c h a  a te n c ió n  la  e x p o s i
c ió n  de A ld o  F e rre r. A te n c ió n  que m e s u s c ita  
a lg u n a s  in q u ie tu d e s  sob re  la  c o h e re n c ia  y el 
c o n te n id o  de la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  fre n te  a la  
c r is is  que  se s ig u e  de sus id e a s  y p ro p u e s ta s . Creo 
que la  g ran  ta re a  de lo s  e c o n o m is ta s  en e l 
m o m e n to  a c tu a l re s id e  en a r t ic u la r  una s  re s p u e s 
ta s  c o h e re n te s  a l c o n te n id o  y  m a g n itu d  de la 
c r is is  m u n d ia l con  la  que nos e n fre n ta m o s .

Esas re s p u e s ta s  t ie n e n  que c o n ta b il iz a r  c om o 
p u n to  de p a r t id a  e l c a rá c te r  real de la  c r is is  que 
o b lig a  a t ra ta r  de e n c o n tra r  s o lu c io n e s  en una 
asignación d is t in ta  de fa c to re s  p ro d u c tiv o s  y 
o r ie n ta c io n e s  p ro d u c tiv a s  a la s  v ig e n te s  en el 
p a s a d o . La c r is is  p ro c la m a  d ia r ia m e n te  la e x is te n 
c ia  de p ro d u c c io n e s  s in  m e rc a d o , que  s u b s is te n  
por m e d id a s  d e fe n s iv a s  (s u b v e n c io n e s , a ra n c e le s , 
c o n t in g e n te s )  c on  c o s te s  e c o n ó m ic o s  y  s o c ia le s  
im p o rta n te s . Se co n se rv a n  p ro d u c c io n e s  y e m p le o s  
s in  m ás fu tu ro  que  e l de m ira r , n e g o c ia r  y 
p re s io n a r a l P re s u p u e s to  d e l E s tado , lo  que n ie g a  
o p o rtu n id a d e s  a o tro s  s e c to re s  y  e m p re s a s  que 
p o d ría n  c re a rs e  y que no s u rg e n  p o rq u e  p e rm a n e 
ce m o s  a g a rra d o s  a una e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a  de l 
pa s a d o , no a d a p ta d a  a las  nue vas  c o n d ic io n e s  de 
c o s te s  y  p re c io s  re la t iv o s  d e f in id o s  tra s  la  c r is is .



M ira n d o  a s í h a c ia  a trá s  no es p o s ib le  g a n a r e l 
fu tu ro . Hay que  a d a p ta r  la  p ro d u c c ió n  a la s  nue vas  
e x ig e n c ia s  u rg id a s  p o r la  c r is is .  Esta a d a p ta c ió n  
de la  e s tru c tu ra  p ro d u c t iv a  a los  nuevos d a to s  de 
n iv e l y e s tru c tu ra  de la  d e m a n d a , c o s te s  y p re c io s  
re la t iv o s  nuevos, nuevas c o n d ic io n e s  de c o m p e 
te n c ia  in te rn a c io n a l que  d e f in e n  una  d iv is ió n  
in te rn a c io n a l d e l t ra b a jo  de s ig n o  d ife re n te  a las  
que  re g ía n  a n te s  de  1 9 7 3 ,  es la  g ran  ta re a  que  
deb en  re a liz a r  lo s  d is t in to s  p a ís e s  y que  deb e  
fa v o re c e r  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a . Se tra ta  de una 
ta re a  s ó lo  re a liz a b le  a largo plazo  pe ro  que , por 
lo  m is m o , de b e  e m p re n d e rs e  c u a n to  a m e s  pa ra  
lo g ra r  sus fru to s  lo  m ás p ro n to  p o s ib le .  Esa 
p o l í t ic a  a la rg o  p la z o  de l a ju s te  a la  c r is is  debe 
c o n s e g u irs e  p o r m e d id a s  positivas  que fa v o re z c a n  
un d e s p la z a m ie n to  de lo s  re c u rs o s  p ro d u c tiv o s  
h a c ia  u t i l iz a c io n e s  m ás c o n v e n ie n te s  y a c o rd e s  
con  lo s  d a to s  de la  c r is is .

La re a liz a c ió n  de esa p o l í t ic a  de a ju s te  a la rgo  
p la z o  para  a c tu a liz a r  la  a s ig n a c ió n  de re c u rs o s  
e c o n ó m ic o s  a los fa c to re s  y  o p o rtu n id a d e s  p ro d u c 
t iv a s  con  la s  que un p a ís  c u e n ta , t ie n e  un d a to  
fu n d a m e n ta l en e l mercado. N os e n c o n tra m o s  
c o lo c a d o s  fre n te  a l e te rn o  p ro b le m a  que  ha 
p re o c u p a d o  a los e c o n o m is ta s  d esde  que S m ith  lo 
d e f in ie ra :  e l d e s a r ro llo  y  p ro g re s o  e c o n ó m ic o  
e s tán  lim i ta d o s  po r la  d im e n s ió n  d e l mercado. Por 
esa re fe re n c ia  o b lig a d a  a la  d im e n s ió n  d e l m e r 
c ado  m e p re o c u p a  e l a c e n to  que A ld o  F e rre r ha 
c o lo c a d o  so b re  e l m e rc a d o  interno  c o m o  c la v e  
para  a r t ic u la r  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a , d e s c a rta n d o  
(o p o s p o n ie n d o ) c o m o  alternativa  la  e x p o r ta c ió n . 
Es e v id e n te  que una  c r is is  c o m o  la  a c tu a l que 
p la n te a  un p ro b le m a  de re a ju s te  p ro d u c t iv o  co n  
re d u c c ió n  o b lig a d a  de  d e te rm in a d a s  c a p a c id a d e s  
in s ta la d a s  y p é rd id a  c o rre s p o n d ie n te  de e m p le o s , 
pue d e  e m p u ja r  a la  te n ta c ió n  p r o te c c io n is ta  de 
c e rra r  e l m e rc a d o  n a c io n a l,  n e g a r la  c o m p e te n c ia  
e x te rn a  y  c o n s e rv a r  c a u t iv a  la  d e m a n d a  d o m é s t ic a  
pa ra  p ro d u c to s  p ro p io s  que no p o d ría n  c o m p e t ir  si 
se e x p u s ie ra n  a lo s  d u ro s  v ie n to s  d e  la  c o n c u rre n 
c ia  in te rn a c io n a l.  Esa es una  te n ta c ió n  en la  que 
re s u lta  f á c i l  c a e r, ta n  h a la g a d a  c o m o  e s tá  p o r lo s  
in te re s e s  m ás  p ró x im o s  y  p o r lo  m is m o  m ás 
e s c u c h a d o s . P e ro  es  una  te n ta c ió n  q u e  p u e d e  
d e s v ia r  a l p a ís  q u e  en  e l la  c a ig a  de la  ló g ic a  
e c o n ó m ic a  c o n s is te n te  en v a r ia r  la  a s ig n a c ió n  de 
re c u rs o s  y p ro d u c c io n e s , pedida p o r la  transición  

de la situación productiva actual a la futura en 

que la  cris is  consiste. T ie n e  a d e m á s  e l no 
d e s p re c ia b le  p e lig ro  de e l im in a r  e l im p o rta n te  
e s t ím u lo  de la  c o m p e te n c ia  pa ra  la  m e jo ra  de la 
a d m in is t ra c ió n  de  lo s  re c u rs o s  y a b r ir  u n a  g ue rra  
de re s p u e s ta s  p ro te c c io n is ta s  de o tro s  p a ís e s .

P e n sa r en  la  d im e n s ió n  d e l mercado p a ra  v a ria r  
la  a s ig n a c ió n  de re c u rs o s , o b lig a  a p ro g ra m a r m ás 
a l lá  de d im e n s io n e s  nacionales en  la  m a y o r ía  de 
los  c a so s . La p o n e n c ia  de J u l io  S e gura  h a b la  de 
m e rc a d o s  re g io n a le s  m ás  a m p lio s  que lo s  n a c io 
n a le s , c o m o  té rm in o  de re fe re n c ia  y c re o  que A ld o  
F e rre r p e n s a r ía  en esas d im e n s io n e s  ta m b ié n . La 
C EPAL y la  CEE en re c ie n te s  d o c u m e n to s  in s is te n  
en la  o p o rtu n id a d  de  a p ro v e c h a r las  d im e n s io n e s  
de lo s  m e rc a d o s  re g io n a le s  o lo s  in te g ra d o s  para 
re s o lv e r  a lg u n o s  de lo s  p ro b le m a s  c re a d o s  a la 
in d u s tr ia  p o r la  c r is is  a c tu a l.  En e l b a la n c e  
tra z a d o  p o r E n riq u e  Ig le s ia s  a f in a le s  de 1 9 8 2  
s o b re  la  a c t iv id a d  de lo s  p a ís e s  de la  CEPAL se 
a firm a b a  que  un m e rc a d o  re g io n a l c o m o  el . l a t i 
n o a m e ric a n o , de un b i l ló n  de d ó la re s , t ie n e  que 
c o n s t i tu ir s e  en á m b ito  d e c is iv o  para  in s p ira r  las 
d is t in ta s  m e d id a s  de p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  in te rn a . 
Esa re fe re n c ia  o b lig a d a  a l m e rc a d o  re g io n a l de las 
p o l í t ic a s  fre n te  a la  c r is is  era ta n to  m ás n e c e s a ria  
en c u a n to  que la  re a lid a d  p ro b a b a  e l d e te r io ro  
c o n s ta n te  de las  re la c io n e s  c o m e rc ia le s  e x is te n te s  
entre los  p a ís e s  que  in te g ra n  la  re g ió n . F o r t if ic a r  
e l m e rc a d o  re g io n a l la t in o a m e r ic a n o  fre n te  a las 
p ro p u e s ta s  n a c io n a le s  c o n s t i tu ía  una n e c e s id a d , 
un im p e ra t iv o  p a ra  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a . En la  
m is m a  lín e a  d is c u r r ía n  la s  p ro p u e s ta s  re a liz a d a s  
p o r D 'A v ig n o n  p a ra  la  CEE: la  e s tra te g ia  de la 
p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  e u ro p e a  no p u e d e  re n u n c ia r  su 
re a ju s te  in d u s tr ia l a la s  o p o rtu n id a d e s  d e l M e r c a 
do  C om ún . Esa re fe re n c ia  a áreas supranacionales 

es fu n d a m e n ta ! p a ra  in s p ira r  u n a  p o l í t ic a  fre n te  a 
la  c r is is ,  p u e s to  que  re s p e ta  su ló g ic a  — el 
re a ju s te  p ro d u c t iv o  c o m o  f in —  h a c ié n d o la  c o m 
p a t ib le  c o n  la  ló g ic a  e c o n ó m ic a  — la  d im e n s ió n  
d e l m e rc a d o  c o m o  l ím i te  a l p ro g re s o  y a l d e s a rro 
l lo .  C o n c re ta r  la  re fe re n c ia  a l mercado (a  quien 

se d ir ig e n  la s  m e d id a s  d e  a s ig n a c ió n  p ro d u c t iv a )  
es  a s í o b lig a d o  (n o  pue d e  h a b la rs e  de  m e rc a d o  
re g io n a l en  té rm in o s  g e n e ra le s :  h a y  q u e  d e te rm i
n a r  e l á re a  e c o n ó m ic a  y  sus  p o s ib il id a d e s  para  
c a d a  l ín e a  p ro d u c t iv a ) .

M i  s e g u n d a  in q u ie tu d  p ro v ie n e  de la  c o m p a t i
b i l id a d  d e  la s  d e c is io n e s  d e  la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  
a largo plazo  (d e s t in a d a  a v a r ia r  e l uso  de lo s  
re c u rs o s )  c o n  la s  d e l corto plazo. R e fe r irs e  a l 
c o r to  p la z o  d e  una  e c o n o m ía  en d e s a r ro l lo  e q u i
v a le  a o r ie n ta r  la s  a f irm a c io n e s  h a c ia  e l e q u i l ib r io  
in te rn o  de  p re c io s  y  e l e x te r io r  de b a la n z a  de 
p a g o s  y en  a m b o s  f re n te s  e x is te n  m o tiv o s  de 
p ro fu n d a  p re o c u p a c ió n . A ld o  F e rre r nos ha h a b la d o  
de « re c u p e ra r  la  a u to n o m ía  f in a n c ie ra  in te r io r»  
c o m o  una  p re m is a  pa ra  d e f in i r  una  p o l í t ic a  fre n te  
a la  c r is is .  A h o ra  b ie n , esa  a u to n o m ía  f in a n c ie ra  
no se re g a la .  Es p re c is o  g a n a r la  c on  m e d id a s



costosas y u rg e n te s , dad a  la  d e lic a d a  s i tu a c ió n  en 
la que e s tá n  c o lo c a d a s  la  m a y o r ía  de la s  e c o n o 
mías de lo s  p a ís e s  en v ía s  de d e s a r ro l lo ,  y , 
fu n d a m e n ta lm e n te , las  de e c o n o m ía s  la t in o a m e r i
canas. El p e s a d o  p a s iv o  de  la  d e u d a  e x te rn a  
con tra íd a  en a ñ o s  p a s a d o s  c on  u rg e n c ia s  y a g o 
bios que no fa c i l i t a r o n  su m e jo r  n e g o c ia c ió n ,  se 
está p a g a n d o  h o y  m uy  c a ro  p o r la  m a y o r ía  de  los  
países en té rm in o s  de c o s te  d e l s e rv ic io  de  la  
deuda La c a rg a  p o r  in te re s e s  y  a m o r t iz a c io n e s  
c o n s titu y e  una pe s a d a  h ip o te c a  s o b re  lo s  in g re s o s  
por e x p o r ta c io n e s  d e l p a ís  y l im i ta  s e v e ra m e n te  
las d is p o n ib il id a d e s  de  im p o r ta c io n e s .

Las s itu a c io n e s  de in s o lv e n c ia  q u e  se han  
p lan teado  en la  s e g u n d a  m ita d  d e l 8 2  te s t im o n ia n  
la g ra ve d a d  de e s te  a c o n te c im ie n to .  Es e v id e n te , 
que la m a y o r ía  de  lo s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s  
com o a f irm a  la  C E P A L, no  t ie n e n  un p ro b le m a  de 
s o lv e n c ia  f re n te  a l e x te r io r ,  s in o  de  l iq u id e z  a la  
que es p re c is o  d a r  re s p u e s ta  c o n  un  e s c a lo n a m ie n -  
to de la  d e u d a  q u e  e l im in e  lo s  a g o b io s  de la  p o 
l í t ic a  a c o r to  p la z o  y  lo s  p e lig ro s  de  una  g e n e ra d a  
s itu a c ió n  de  fa l t a  de l iq u id e z  q u e  c re a r ía n  una  
d e s c o n fia n z a  f in a n c ie ra  en to rn o  a la  deu d a  
in te rn a c io n a l q u e  no p a g a ría n  s ó lo  lo s  p a ís e s  
end eudado s, s in o  e l m u n d o  e n te ro .

La b ú s q u e d a  de  s o lu c io n e s  a lo s  a g o b ia n te s  
p rob lem as  a c o rto  p la z o  de  la  d e u d a  e x te rn a  pasa  
por la c o n s tru c c ió n  de un m e c a n is m o  in te rn a c io 
nal h a c ia  e l que se han dad o  ya lo s  p r im e ro s  
pasos para  que e l B a n c o  M u n d ia l  y e l F M I 
apa rezcan c o m o  e n tid a d e s  de a po yo  f in a le s  y en 
el que se re n e g o c ie n  la  deu d a  e x is te n te  en p la z o s  
v ia b le s  para  e l c u m p lim ie n to  de las  o b l ig a c io n e s  
que la m is m a  e s ta b le c e  y en c o n d ic io n e s  en las  
que la re c u p e ra c ió n  de la s  e c o n o m ía s  e n d e u d a d a s  
sea el m o tiv o  b á s ic o  in s p ira d o r  de los  p ro g ra m a s . 
D icho  en o tro s  té rm in o s , lo s  p ro b le m a s  de la 
deuda e x te rn a  re c la m a n  e l r e s ta b le c im ie n to  de 
una s itu a c ió n  en que  se re s ta b le z c a  la  c re d ib i l id a d  
en la s o lv e n c ia  de los  p a ís e s  e n d e u d a d o s  y es ta  
c re d ib ilid a d  deb e  re m it ir s e  a la  e la b o ra c ió n  de 
planes o p ro g ra m a s  n a c io n a le s  c o n c e rta d o s  o 
n e g oc ia dos  co n  in s ta n c ia s  in te rn a c io n a le s  ( F M I ,  
Banca M u n d ia l,  B a n c a  in te rn a c io n a l) .

La f ia b i l id a d  y la  s o lv e n c ia  e x te rn a  de es to s  
pa íses, d e p ende  d esde  lu e g o  de la  ló g ic a  e c o n ó 
m ic a  im p e ra n te  en lo s  p ro g ra m a s  a la rg o  p la z o , 
pero ta m b ié n  y en e l m is m o  g ra d o , en la  c o h e re n 
c ia  de los  p la n e s  a c o rto  p la z o  q u e  re d u c ie n d o  los 
d e s e q u ilib r io s  in te rn o s  y  e x te rn o s  lo g re n  h a c e r 
c re íb le s  y p o s ib le s  la s  p o l í t ic a s  p ro p u g n a d a s  a 
largo p la z o . N o es p o s ib le  c on  la s  ta s a s  de 
in f la c ió n  a c tu a le s  y con  los d e s e q u i l ib r io s  e x te r 
nos de m u c h o s  p a ís e s  g a n a r c r e d ib i l id a d  in te rn a  y

e x te r io r .  Se n e c e s ita  a r t ic u la r  p o l í t ic a s  m o n e ta r ia s  
q u e  l im i te n  g ra d u a lm e n te  — c o n  e l m e n o r c o s te  
s o c ia l p o s ib le —  e l c re c im ie n to  de la s  m a g n itu 
d e s  m o n e ta r ia s .  Es p re c is o  a r t ic u la r  u n a  p o l í t ic a  
f is c a l  c o h e re n te  q u e  l im i te  y  re d u z c a  g ra d u a lm e n 
te  e l d é f i c i t  p ú b lic o  tra s v a s a n d o  — en  la  m e d id a  
de  lo  p o s ib le —  lo s  g a s to s  c o r r ie n te s  h a c ia  
p a r t id a s  de  in v e rs ió n  re c la m a d a s  p o r  e l a ju s te  de 
la  c r is is  y  f in a n c ia n d o  m ás c o r re c ta m e n te  e s ta s  
p a r t id a s  m e d ia n te  un  s is te m a  de in g re s o s  m ás 
e f ic ie n te  y  m ás  ju s to .  Son p re c is a s , en f in ,  
p o l í t ic a s  de  m o d e ra c ió n  en e l c re c im ie n to  de  los  
s a la r io s  y  de c o n te n c ió n  en lo s  g a s to s  d e  S e g u r i
d a d  S o c ia l q u e  m o d e re n  e l c re c im ie n to  de los  
c o s te s  de  t r a b a jo  y  f a c i l i t e n  e l e m p le o . Un 
c o m p o r ta m ie n to  é s te  q u e  p u e d e  fa c i l i t a r s e  m e d ia n 
te  la  r e a liz a c ió n  de p o l í t ic a s  a c o rd a d a s  a p la z o  
m e d io  e n tre  lo s  a g e n te s  s o c ia le s  y  e l G o b ie rn o . 
Estas  a c tu a c io n e s  a c o r to  p la z o  de  la  p o l í t ic a  
e c o n ó m ic a  d e b e n  p e r m it ir  g a n a r c re d ib i l id a d  e x te 
r io r  re s o lv ie n d o  a s í e l p ro b le m a  in m e d ia to  de la 
d e u d a  e x te rn a . S in  esas  m e d id a s  a c o rto  p lazo  
te n d e n te s  a c o n s e g u ir  m e jo re s  e q u i l ib r io s  c re o  que 
es  d i f í c i l  lo g ra r  esa a u to n o m ía  de  la  p o l í t ic a  
f in a n c ie ra  in te rn a . La a u to n o m ía  no se c o n s ig u e  
s in  c o s te s  y  re c la m a  a c c io n e s  e n é rg ic a s , p e rs e v e 
ra n te s  y  c o s to s a s  en e l f r e n te  in te rn o .

Aldo Ferrer
Les a g ra d e z c o  to d o s  e s to s  c o m e n ta r io s ,  p o rq u e  

han  e n r iq u e c id o  e l d e b a te  y  a b ie r to  n u e va s  p e rs 
p e c tiv a s . N a tu ra lm e n te  es im p o s ib le  d e te n e rs e  en 
to d o s  lo s  p u n to s  que se han s e ñ a la d o : v o y  a t ra ta r  
a lg u n o s  que m e p a re c e n  s ig n if ic a t iv o s .

En c u a n to  a l te m a  que a c a b a  de p la n te a r  el 
p ro fe s o r  F u e n te s  Q u in ta n a , en  to rn o  a l p ro b le m a  
d e l a ju s te  e x te rn o  y d e l m e rc a d o  in te rn o , p ro b a 
b le m e n te , la s itu a c ió n  se va a p la n te a r  en es to s  
té rm in o s : los  b a n c o s  van a re f in a n c ia r ,  en lo 
fu n d a m e n ta l,  la s  a m o r t iz a c io n e s  y g ran  p a rte  de 
lo s  in te re s e s  de  sus p r in c ip a le s  d e u d o re s . S i no lo 
h a c e n  se van  a e n c o n tra r  con  que  no v an  a c o b ra r, 
y de h e c h o  a lg u n o s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s  han 
to m a d o  ya d e c is io n e s  u n ila te r a le s  en es te  s e n tid o . 
M é x ic o  a n u n c ió , c u a n d o  se p la n te ó  su c r is is ,  que 
s u s p e n d ía  los  p a g o s  de a m o r t iz a c io n e s  p o r n o v e n ta  
d ía s . B ra s il a n u n c ió  que  s u s p e n d ía  lo s  p a g o s  en 
e l m es  de e n e ro . A rg e n t in a ,  co n  re s p e c to  a 
v e n c im ie n to s  p r iv a d o s , e m it ió  t í tu lo s  p ú b lic o s  en 
d iv is a s  para  p a g a r la  d e u d a , es d e c ir ,  u n i la te r a l
m e n te , s in  c o n s u lta r  a lo s  a c re e d o re s . En la 
p rá c t ic a ,  e s to  es lo que  va a o c u rr ir .  Pero  ta m b ié n



va a ocurrir, seguramente, que no va a haber un 
aumento del endeudamiento neto externo, y estos 
países van a tener que hacer el ajuste, para vivir 
dentro de sus propios medios, lo cual implica una 
modificación sustancial de la forma de funciona
miento de estas economías, que, más allá del 
aumento de la tasa de interés, tuvieron desequili
brios básicos de sus pagos externos que llevaron 
a este endeudamiento. En resumen, la deuda se 
va a refinanciar, pero han dejado de ser viables 
los modelos de desarrollo asentados en el creci
miento del endeudamiento neto.

¿Cómo se va a hacer la recuperación de la 
autonomía financiera, es decir, deí manejo de la 
política económica, para poder dar respuesta a los 
problemas internos de desempleo, reactivación, 
etc.7 Esto implica, lisa y llanamente, la adopción 
de controles muy estrictos en los movimientos de 
fondos externos. En la medida en que las plazas 
financieras ¡ocales están ligadas a las internacio
nales, se pierde la autonomía de la política fiscal 
y monetaria. Esto, en América Latina, lo sabemos 
desde la década del treinta, cuando se ganó esa 
autonomía que antes no se tenía, lo cual no quiere 
decir que se hubiera logrado una independencia a 
largo plazo, porque de alguna manera el ajuste 
externo había que producirlo. Pero desde el pun to  
de vista del manejo de la política m o n e ta r ia  y 
f is c a l de c o rto  p la z o , los estrictos c o n tro le s  en los 
cambios y en el c o m e rc io  e x te r io r  p e rm it ie ro n  
h a c e r p o lí t ic a s  e x p a n s iv a s  que , de o tro  m o d o , no 
h u b ie ra n  sido p o s ib le s , p o rq u e  h u b ie ra n  reven tado  
in m e d ia ta m e n te  con  e l d e s e q u i l ib r io  de la  ba la nza  
de p ag os. Lo que e s ta m o s  v ie n d o  en A m é ric a  
L a tin a  es la  n e c e s id a d  in e x o ra b le  de a u m e n ta r 
r ig u ro s a m e n te  los c o n tro le s  de  lo s  pagos ex te rn o s, 
para  re c u p e ra r  c ie r ta  c a p a c id a d  de a u to n o m ía  en 
el c o rto  p la z o . Lo c u a l no q u ie re  d e c ir  que el 
a ju s te  e x te rn o  no s ig a  s ie n d o  n e c e s a rio , porque 
a u n que  e x is ta  e s ta  a u to n o m ía  de c o rto  p lazo  los 
p a ís e s  no pueden  s e g u ir  te n ie n d o  un d e s e q u ilib r io  
c ró n ic o  en su b a la n za  de p a g o s ; o sea, el 
p ro b le m a  d e l a ju s te  es tá  p la n te a d o  de c u a lq u ie r  
m anera .

Es é s te  un te m a  que no s ó lo  e s tá  p la n te a d o  en 
A m é ric a  L a tin a , s in o  ta m b ié n  en lo s  p a ís e s  
in d u s tr ia le s . P or e je m p lo , e l m es que  v ie n e  se va 
a h a c e r en P a rís , una re u n ió n  de lo s  p a rtid o s  
s o c ia l-d e m ó c ra ta s  e u ro p e o s , uno de c u yo s  in te r ro 
g a n te s  es ¿ c ó m o  e s ta b le c e r  c ie r to s  c o n tro le s  
so b re  c o m e rc io  e x te r io r  y pagos e x te r io re s , que 
p e rm ita n  una re c u p e ra c ió n  de c ie r ta  a u to n o m ía  de 
la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a , s im u ltá n e a m e n te  co n  una 
p o l í t ic a  de e x p a n s ió n  en to d o s  lo s  p a ís e s  de l 
s is te m a ?  Es d e c ir ,  na  ro m p e r e l o rden  in te rn a c io 

n a l, com o o c u rr ió  en la  d é c a d a  d e l t r e in ta ,  s in o  
re a s u m ir  c ie r ta s  á re a s  de c o n tro l,  in tro d u c ie n d o  
re s tr ic c io n e s  a la  lib e r ta d  de m o v im ie n to  de 
fo n d o s , pe ro , s im u ltá n e a m e n te , co n  una p o l í t ic a  
de e x p a n s ió n  que d e te rm in e , que  e l c o n tro l sea 
c o m p a tib le  con  la e x p a n s ió n  de l c o m e rc io  in te r 
n a c io n a l. Estas son id e a s  que  se e s tán  tra b a ja n d o  
a n iv e l de la s o c ia ld e m o c ra c ia  eu ro p e a .

En la m e d id a  en que se a d m ite  que la  
tra n s n a c io n a liz a c ió n , en té rm in o s  de lib e r ta d  de 
m o v im ie n to s  de fo n d o s  y de b ie n e s , es in c o m p a 
t ib le  con  e l m a n e jo  de la s  s itu a c io n e s  n a c io n a le s , 
se d e fie n d e  la a d o p c ió n  de  re s tr ic c io n e s . A h o ra  
b ie n , es p ro b a b le  que sea m ás fá c i l  h a c e r  e s to  en 
la  A rg e n tin a  o en B ra s il,  que en F ra n c ia . El g rado  
de in te g ra c ió n  y  d e p e n d e n c ia  de F ra n c ia  de su 
c o n te x to  e x te rn o  en c u a n to  a a b a s te c im ie n to  
e n e rg é tic o , de su in te g ra c ió n  en E uropa, d e l h e c h o  
de que e l fra n c o  es una m one da  de rese rva  y  que 
hay a c tiv o s  in te rn a c io n a le s  ra d ic a d o s  en F ra n c ia , 
re f le ja  una s itu a c ió n  que no se p la n te a  en n in g ú n  
p a ís  la t in o a m e r ic a n o . El peso a rg e n tin o  no es, por 
c ie r to , una m one da  de rese rva , no ha y  fond os  
e x te rn o s  in v e r t id o s  en la  A rg e n tin a , n u e s tro  g rado  
de a p e rtu ra  e x te rna  re a l es m ucho  m e n o r que la  
de c u a lq u ie r  p a ís  e u ro p e o ; to d a v ía  hoy, después 
d e  e s ta  lo c u ra  m o n e ta r is ta , e l c o e f ic ie n te  de 
im p o rta c io n e s  no es m ás d e l 1 0  o e l 1 2  por 1 0 0 ; 
es un p a ís  a u to a b a s te c id o  de e n e rg ía , t ie n e  
a lim e n to s .. .  De es te  m odo , la  c a p a c id a d  de 
in t ro d u c ir  c o n tro le s  o p e ra b le s  en la  A m é ric a  
L a tin a  p a re c e  b a s ta n te  m ás fá c i l  que en los  p a íses  
e u ro p e o s . R e c u p e ra r a u to n o m ía  s ig n if ic a  in tro d u 
c ir  e s te  t ip o  de c o n tro le s . Lo im p o rta n te  desde  e l 
p u n to  de  v is ta  d e l c o m p o rta m ie n to  de los p a ís e s  
c e n tra le s  s e ría  que , s i lo  h a c e n , c om o se está  
p ro p o n ie n d o  en la  p ro p u e s ta  s o c ia l-d e m ó c ra ta ,  
o c u rra  con  un s is te m a  s im u ltá n e o  de e x p a n s ió n  en 
los  d iv e rs o s  p a ís e s  que p e rm ita  una a c t iv a c ió n  de 
la  d e m a nda  y d e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l.  Estos 
son  te m a s  to d o s  de eno rm e  im p o rta n c ia , que 
h a c e n  a l m a n e jo  de la  p o l í t ic a  a c o rto  p lazo .

M e  p a re c e  que  lo s  p a ra d ig m a s  te ó r ic o s  es tán  
ta n  a rra ig a d o s , ta n to  la  p o l í t ic a  o rto d o x a  c o m o  la 
k e y n e s ia n a , que s u s t itu ir lo s  po r nuevas p o lí t ic a s ,  
va a re q u e r ir  c a m b io s  p o l í t ic o s  p ro fu n d o s . Uno de 
los  a s p e c to s  c ru c ia le s  es re la c io n a r  las  p o lí t ic a s  
e c o n ó m ic a s  con  e l c o m p o rta m ie n to  de las fuerzas  
s o c ia le s .  P or e je m p lo , e l p ro fe s o r M a te u s  p la n te a , 
en su p o n e n c ia , c óm o  se a r t ic u la n  fu e rz a s  in te rn a s  
c a p a c e s  de h a c e r una p o l í t ic a  de tra n s fo rm a c ió n . 
Pues b ie n , yo c re o  que es to  es lo c a ra c te r ís t ic o  
de la  s itu a c ió n  a c tu a l de l o rden  in te rn a c io n a l,  no 
s ó lo  en la  p e r ife r ia ,  s in o  en los  c e n tro s : que la 
c r is is  e c o n ó m ic a  t ie n e  ra íc e s  p o l í t ic a s  y s o c ia le s



de una p ro fu n d id a d  e x tra o rd in a r ia  p o rq u e  se e s tán  
cue s tio n a n d o  las  fo rm a s  de c o m p o r ta m ie n to  de 
estas s o c ie d a d e s . Esto no  es s im p le m e n te  una 
c ris is  c o y u n tu ra l es una c r is is  de los  m o d e lo s .

En c u a n to  a l p ro b le m a  d e l ta m a ñ o  de los 
m ercados, que es un  p u n to  que  e l p ro fe s o r  S egura 
p lan tea  d e n tro  de  su p o n e n c ia  en lo s  p ro b le m a s  
de e c o n o m ía  de e s c a la  y  lo s  e s p a c io s  a m p lia d o s , 
p ienso que es ta s  c osas  la s  te n e m o s  que  v e r  con  
bas tan te  a m p litu d , p o rq u e  o c u rre n  m u c h a s  cosas 
al m ism o  t ie m p o  y  m u c h a s  de e lla s  son c o n tra 
d ic to r ia s . No hay dud a  de que  e x is te n  p ro b le m a s  
de e c o n o m ía s  de e s c a la  en  m u c h a s  ra m a s , que  la 
a m p lia c ió n  de los  m e rc a d o s  es im p o rta n te , pero , 
al m ism o  t ie m p o , se e s tá  o b s e rva n d o  q u e , en 
m uchas á reas , la  te c n o lo g ía  m o d e rn a  es m ucho  
más a p lic a b le  en peq ueñas  y m e d ia n a s  e m p re s a s  
que en las g rande s  c o rp o ra c io n e s . P or e je m p lo , la 
rev is ta  n o r te a m e ric a n a  INC a n a liz ó  la s  5 0 0  e m 
presas de m ayor c re c im ie n to  en lo s  E stados 
U nidos y las  c o m p a ra  con la s  5 0 0  m ayores  
em presas n o rte a m e ric a n a s  que p u b lic a  Fortune 
p e r ió d ic a m e n te  R e s u lta  que la s  e m p re s a s  m ás 
d in á m ic a s  de los  E stados U n id o s , la s  q u e  m ás 
d ine ro  g an an , las que m ás c re c e n , son las 
pequeñas y m e d ia n a s  em p re sa s, y no s ó lo  en 
s e rv ic io s  o en áreas m a rg in a le s , s in o  en  te c n o lo 
g ías c o m p le ja s , po r e je m p lo , en e l s e c to r  e le c tr ó 
n ic o  con las fá b r ic a s  que se han  p u e s to  a h a c e r 
c om pu tad o ra s  de d iv e rs o s  ta m a ñ o s  y a g e n e ra r 
software. La c o m p le jid a d  de la  te c n o lo g ía  m o d e r
na es ta l,  que p a re c e ría  que  es en la s  p e q u e ñ a s  
un id ades  p ro d u c tiv a s , d o n d e  e l in g e n io  d e l e m p re 
s a rio , la c a p a c id a d  g e re n c ia l,  lo  re d u c id o  de los 
cuadros  te c n o ló g ic o s  y  o p e ra tiv o s  p e rm ita n  un 
gran d in a m is m o  y  re sp u e s ta s  a la  c o n d u c c ió n , 
o rig in á n d o s e  fo rm a s  o rg a n iz a tiv a s  m u c h o  m ás e f i 
c ie n te s  que las  g rande s  t ra n s n a c io n a le s . S i e s to  
es a s í, e l p ro b le m a  d e l ta m a ñ o  d e l m e rc a d o  y  de 
la  in c o rp o ra c ió n  te c n o ló g ic a  se p la n te a  de fo rm a  
d is t in ta . De es te  m odo , un p a ís  d e l ta m a ñ o  de 
A rg e n tin a  t ie n e  re a lm e n te  una fro n te ra  te c n o ló g ic a  
m ucho m ayor de lo  que se su p o n e . La te s is  
m o n e ta r is ta , la te s is  o rto d o x a  se fu n d ó  p re c is a 
m ente  en lo  c o n tra r io , es d e c ir ,  que  ha y  p ro b le m a s  
de c o n c e n tra c ió n  y de e s c a la  que  no se pueden  
s a tis fa c e r  en e l ta m a ñ o  de m e rc a d o  de A rg e n tin a , 
con lo que te n e m o s  que d e s m a n te la r  la  in d u s tr ia  
ta l y c om o es tá , e in s e r ta r  e l p a ís  en la  e c o n o m ía  
in te rn a c io n a l, y  e s p e c ia liz a rn o s  c o n fo rm e  a las  
v e n ta ja s  c o m p a ra tiv a s  q u e  re v e la  e l m e rca d o  
m u n d ia l El re s u lta d o  es una c a tá s tro fe .  Desde 
este pun to  de v is ta ,  m e p a re c e  que  p a ra  to d a s  las  
e c o n o m ía s  de A m é ric a  L a tin a , y  p o r c ie r to  ta m 
b ién  de las  ib é r ic a s , es to s  p ro b le m a s  de la

te c n o lo g ía  y de lo s  ta m a ñ o s  son m uy  im p o rta n te s , 
p o rq u e  p u e den  e s ta r s u rg ie n d o  nue vas  fo rm a s  y 
nue vos  e s t i lo s  te c n o ló g ic o s , que d e te rm in e n  e m 
p resa s  d e l ta m a ñ o  que son p o s ib le s , en los  p a ís e s  
de c ie r ta  d im e n s ió n  de A m é ric a  L a tin a  y. c ie r ta 
m e n te , an la  P e n ín s u la  Ib é r ic a . Estos m o d e lo s  
pue den  te n e r  una v ia b i l id a d  que p a re c ía  poco  
fa c t ib le  h a c e  un t ie m p o .

En c u a n to  a l p ro b le m a  d e l e n d e u d a m ie n to  de 
lo s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s , que p la n te a ro n  Ig le 
s ia s  y  C orde ra , c re o  que  no ha y  dud a  que  fo rm a  
p a rte  de una te n d e n c ia  in te rn a c io n a l de e x p a n s ió n  
de la  B a n ca . Pero e s to  e x p lic a  e l c o n te x to  
m u n d ia l,  no e x p lic a  c ó m o  se e n d e u d a ro n  los  
p a ís e s . Por e l lo  es o p o rtu n o  p ro p o rc io n a r  a lg u n o s  
d a to s  ilu s t ra t iv o s  de la s  d ife re n c ia s  n a c io n a le s  s in  
p e r ju ic io  de que . en to d o s  lo s  casos , e l e n d e u d a 
m ie n to  ha ce  c r is is  y lo s  m o d e lo s  ta m b ié n . T o m a n 
do s o la m e n te  e l c re c im ie n to  de la  deu d a  c on  la  
B a n c a  p riv a d a  in te rn a c io n a l,  que es e l 7 0  p o r 1 0 0  
de la  deu d a  to ta l de  A rg e n t in a , B ra s il y M é x ic o ,  
e n tre  1 9 7 5  y  1 9 8 1 ,  ese  t ip o  de  deu d a  en M é x ic o  
c re c ió  c u a tro  v e c e s , y e l p ro d u c to  m e x ic a n o  c re c ió  
c a s i e l 6 0  p o r 1 0 0 . En B ra s il,  la  deu d a  c re c ió  tre s  
v e c e s  y  m e d ia  y e l p ro d u c to  a u m e n tó  c a s i un 4 0  
p o r 1 0 0 . En A rg e n t in a , la  deu da  c re c ió  m ás de 
s ie te  v e c e s  y  e l p ro d u c to  c e ro . A s í,  pue s, son 
fo rm a s  d is t in ta s  de c o m p o r ta m ie n to  d e l e n d e u d a 
m ie n to , En lo s  p a ís e s  que  m a n tu v ie ro n  sus p a tro 
nes t ra d ic io n a le s  de  in d u s tr ia l iz a c ió n , e l e n d e u d a 
m ie n to  fu e  c o m p a tib le  con  un c re c im ie n to  m uy  
fu e r te . B ra s il,  aun  co n  to d a s  la s  l im i ta c io n e s  en 
té rm in o s  de  d is t r ib u c ió n  d e l in g re s o , es e l p a ís  
que m a n e jó  e l re a u js te  e x te rn o  con  m a y o r r ig o r , 
que c o m p r im ió  e l c o e f ic ie n te  de im p o rta c io n e s , 
que p ro fu n d iz ó  en la  s u s t itu c ió n  de im p o rta c io n e s , 
que h izo  un g ran  es fue rzo  de s u s t itu c ió n  de 
e n e rg ía , con  in d ic a d o re s  re a lm e n te  n o ta b le s . A  
pe sa r de to d o  e s to , e l p e tró le o  g e n e ró  un  d e s e q u i
l ib r io  m uy  g ra n d e , y  e l p a ís , pese  a su es fue rzo  
s u s t itu t iv o  e x p o rta d o r  y , sob re  to d o , s u s t itu t iv o  de 
la  e n e rg ía , no  pud o  e v ita r  la  c r is is  e x te rn a . El 
caso  de M é x ic o  es d is t in to ,  e l p e tró le o  ju g ó  un 
p a p e l d ife re n te .  El p ro b le m a  ra d ic a  en una p o l í t ic a  
c a m b ia r ía  m uy  im p ru d e n te ; la  c o n g e la c ió n  de l 
t ip o  de c a m b io  l le v ó , f in a lm e n te ,  a la  fu g a  de 
c a p ita le s ,  a la  p é rd id a  de c re d ib il id a d  a c e rc a  d e l 
m a n te n im ie n to  de la  p a r id a d , a l c a s t ig o  a las 
e x p o rta c io n e s  d is t in ta s  d e l p e tró le o , a  la s  in v e r 
s io n e s  de re s id e n te s  m e x ic a n o s  en e l e x te r io r. Los 
d a to s  q u e  d io  e l p re s id e n tre  López P o r t i l lo  en su 
ú lt im o  m e n s a je  sob re  fu g a  de c a p ita l en M é x ic o  
son e s p e c ta c u la re s , y  g ran  p a rte  de esa  fu g a  
e x p lic a  e l in c re m e n to  de la  d e u d a ; es  d e c ir ,  es  la  
c o n tra p a r t id a , p rá c t ic a m e n te , a la  deu d a . P e ro , de



c u a lq u ie r  m a n e ra , hubo un c re c im ie n to  re a l im p o r
ta n te . En c a m b io , los  m o d e lo s  m o n e ta r is ta s  en el 
Cono S ur se c a ía n  c on  o s in  la  c r is is  in te rn a c io 
n a l. En e l caso  a rg e n tin o , e l m o d e lo  e s taba  p rá c 
t ic a m e n te  q ue b ra do  ya en 1 9 7 9  y p r in c ip io s  de l 
8 0 , a n te s  de que  e s ta lla ra  la  c r is is  in te rn a c io n a l.  
En C h ile  o c u rr ió  lo  m is m o . M é x ic o  y  B ra s il 
n e c e s ita ro n  la  p ro fu n d id a d  de la  c r is is  ex te rna  
para que la s  lim ita c io n e s  p ro p ia s  de sus m o d e lo s , 
que m e n c io n o  en m i tra b a jo  y  que reco rdé  ta m b ié n  
en m i e x p o s ic ió n , re v e la ra n  su in v ia b il id a d  a la rg o  
p lazo .

O tro  te m a  s ig n if ic a t iv o  lo  p la n te ó  e l p ro fe s o r 
R o d ríg u e z  a c e rc a  de lo s  c o n f l ic to s  in te rn o s  d e n tro  
de la  OCDE. El fe n ó m e n o  de  la  tra n s n a c io n a liz a 
c ió n . d e n tro  d e l m undo in d u s tr ia l,  ha gen era do  una 
in te rd e p e n d e n c ia  m uy p ro fu n d a  en to d o s  los  p la 
nos: las  g rande s c o rp o ra c io n e s  tie n e n  inve rs io n e s  
re c ip ro c a s , p ro b le m a s  e s tra té g ic o s  com unes  de 
de fe nsa  fre n te  a l b lo q u e  s o v ié t ic o  y un a lto  n iv e l 
de re la c io n e s , lo  que no  e x c lu y e , po r c ie r to , los 
c o n f l ic to s  y  la  c o m p e te n c ia  e n tre  em presas, en tre  
p a ís e s , in c lu s iv e  p ro te c c io n is m o s  de unos con tra  
o tro s , c om o  la s  re s tr ic c io n e s  a la s  e x p o rta c io n e s  
ja p o n e s a s  en Europa y en los  Estados U n id o s . S in  
e m ba rgo , la  s itu a c ió n  es m uy d is t in ta  a la de 

s /  1 9 3 0 , don de  fre n te  a la  c r is is  se fra c tu ró  el 
s is te m a  in te rn a c io n a l y  cada  uno h izo  una p o lí t ic a  
de «sá lve se  q u ie n  pueda». Esto no está  pasando 
ahora y  me parece  que no va a pasar. El grado de 
in te rd e p e n d e n c ia  y e l g rado  de ape rtu ra  son ta le s , 
que a pesa r de los  c o n f l ic to s  y de la  in c a p a c id a d  
de tra n s a rlo s  y de e n c o n tra r  p o lí t ic a s  de c o n c e r
t a r o n  v ia b le s , n in g u n o  de las  pa íses  im p o rta n te s  
está  a s u m ie n d o  p o lí t ic a s  capaces  de fra c tu ra r  el 
s is te m a . La e x p e r ie n c ia  fra n c e sa  es i lu s tra tiv a  en 
este  pun to , F ra nc ia  no pudo po r su cuen ta  rom per 
el s is te m a  y an te  la in v ia b il íd a d  de ha ce r una 
p o l í t ic a  de re c o n q u is ta  de l m erca do  in te r io r  y de 
re a s u n c ió n  p le n a  de la a u to n o m ía  de su p o lí t ic a  
e c o n ó m ic a , t ie n e  que v o lv e r a un esquem a de 
c ie r ta  o rd o d o x ia  para m a n te n e r e l e q u il ib r io  de sus 
pagos ex te rn o s  y m a n te n e r su c o m p e tít iv id a d  
in te rn a c io n a l. A s í que, desde e! pun to  de v is ta  de! 
c o m p o rta m ie n to  de l m undo in d u s tr ia l,  c reo que la 
c r is is ,  com o acá  se d ijo ,  va a ser p ro lo n g a d a , que 
no van a e n c o n tra r respu esta s  fá c ile s  para  transa r 
su c o n f l ic to ,  que las  d ife re n c ia s  e x is te n , pero  al 
m is m o  t ie m p o  la  c o m p e n e tra c ió n  es tan  grande 
que no se va a fra c tu ra r  e l s is te m a . M e  in c lin o  a 
pensar que se van a p ro d u c ir  c a m b io s , c om o  se 
ha d ic h o  ya , en las  fue rzas  s o c ia le s  y p o lí t ic a s  
e c o n ó m ic a s  ope ra n te s  en estos p a ís e s , A l f in  y a l 
cabo , las  d e m o c ra c ia s  o c c id e n ta le s  han d e m o s tra 
do en e l la rgo  p lazo , una e x tra o rd in a ria  c a p a c id a d

de a d a p ta c ió n  a las  c r is is  d e l s is te m a  y dan 
respu esta s  p o lí t ic a s  v á lid a s  Es p ro b a b le , pues, 
que haya un c a m b io , un aba ndono  de estas 
p o lí t ic a s  o rto d o x a s  que ta n  c a la m ito s o s  re su lta d o s  
han te n id o  y  que  es to s  p a ís e s  re flo te n  de una 
nueva m a n e ra  e l e s ta d o  de b ie n e s ta r, es d e c ir ,  una 
a d m in is t ra c ió n  de la  d e m a nda  y d e l p roce so  de 
a c u m u la c ió n  que lle v e  re a lm e n te  a la  p o s ib ilid a d  
de c o n c e rta r  p o lí t ic a s  en tre  pa íses  in d u s tr ia le s . 
Este es un re q u is ito  in d is p e n s a b le , v is to  e l grado 
de in te rd e p e n d e n c ia  que en es tos  p a ís e s  están 
p la n te a d o s .

V o lv ie n d o  a la  p e rs p e c tiv a  la tin o a m e r ic a n a , lo 
que e s tam os  d is c u t ie n d o , es m uy im p o rta n te , 
p o iq u e  se re fie re , nada m ás y nada m eno s, a la  
v ia b il id a d  de p o l í t ic a s  n a c io n a le s  a u tó n o m a s . Es 
d e c ir ,  e l p roce so  de a c u m u la c ió n  en e l c a p ita l is 
m o m u n d ia l, es ta l,  que los p a ís e s  de la  p e r ife r ia  
no t ie n e n  a lte rn a tiv a  m ás que la  de ro m p e r el 
s is te m a  o, por e l c o n tra r io , e x is te  (dadas  las 
c o n d ic io n e s  de la  re a lid a d  in te rn a c io n a l y el 
p o te n c ia l a c u m u la d o  en nue stros  p a ís e s , y s u p o 
n ie n d o  un  re o rd e n a m ie n to  de fue rzas  s o c ia le s  y 
p o lí t ic a s  in te rn a s , p ro p ic ia s  a l c a m b io  en s is te 
m as re p re s e n ta tiv o s )  la  p o s ib ilid a d  de  a d m in is tra r  
c ie rta s  v a r ia b le s  fu n d a m e n ta le s  de la  re a lid a d  y 
e je c u ta r  p o l í t ic a s  n a c io n a le s  que re a lm e n te  p ro 
m uevan e l c re c im ie n to  y a lc a n c e n  los  o b je tiv o s  a 
que a s p ira n  los p u e b lo s  la tin o a m e r ic a n o s . Este es 
un d ile m a  c e n tra l.  Desde c ie r ta s  p e rs p e c tiv a s  de 
la  iz q u ie rd a , la  respu esta  a la  segunda  p o s ib ilid a d  
es n e g a tiv a . Se c o lo c a  en e l « a fu e ra »  la  respo n 
s a b ilid a d  de  to d o  lo  que pasa  d e n tro . S u poner que 
hay c h a le c o s  de fue rza  que  no se pueden  rom per, 
es, en c ie r ta  m e d id a , una re n u n c ia  a! esfuerzo  
a n a lít ic o  in te rn o  y a la c a p a c id a d  in te rn a  de 
tra n s fo rm a c ió n . Porque e q u iv a le  a a pu ra r a l d ía  
de í ju ic io  f in a l para que todo  se venga a a b a jo  y 
todo  se a rre g le , negando la p o s ib ilid a d  re a l, 
a u té n tic a , in m e d ia ta , de in ic ia r  c a m in o s  d is t in to s .

Yo me in c lin o  por la segunda  a lte rn a tiv a , y 
c reo , y m e parece  que en A m é ric a  L a tin a  es tam os 
v ie n d o  ya a lg u n a s  e x p e r ie n c ia s  en es te  s e n tid o , 
por e je m p lo  e l caso  a rg e n tin o . C la ro  que , en és to , 
uno puede p e c a r de e xp re sa r deseos m ás que 
a n a liz a r re a lm e n te  las cosas, pero  me in c lin o  a 
pensar que , en e l caso a rg e n tin o , la p ro fu n d id a d  
de la c r is is  y lo que el pa ís  ha s u fr id o  es ta n to , 
que se está  p ro d u c ie n d o , de hecho , un c a m b io  en 
e l c o m p o rta m ie n to  de los p r in c ip a le s  agentes  
s o c ia le s  y  e c o n ó m ic o s  de l p a ís . Si ésto  ocu rre  y 
e l p a ís  va a la  d e m o c ra c ia , y re a lm e n te  los  
fa c to re s  s o c ia le s  y p o lí t ic o s  se m a n e ja n  con  más 
ra c io n a lid a d , a pesar de la p ro fu n d id a d  de la 
c r is is  y de l destrozo p rovo cad o  por es tas  p o lí t ic a s ,



un pa ís  que t ie n e  tre s  m il lo n e s  de k iló m e tro s  
cuadrados, t re in ta  m il lo n e s  de h a b ita n te s , un n iv e l 
de c u ltu ra  c o n s id e ra b le ,  una base  in d u s tr ia l im 
po rtan te , que t ie n e  e n e rg ía  y e x c e d e n te  en a l im e n 
tos , s ig u e  te n ie n d o  los  e le m e n to s  fu n d a m e n ta le s  
para s a lir  a d e la n te , y é s to  d e p e n d e  fu n d a m e n ta l
m ente de n o s o tro s . F re c u e n te m e n te  c i to  la  fra s e  
de don Raúl P re b is c h , c u a n d o  d ijo  en una o p o r tu 
nidad a un p e r io d is ta  a rg e n t in o  que  « la  A rg e n t in a  
es el ú n ic o  p a ís  s u b d e s a rro lla d o  po r su p ro p io  
esfuerzo» . E fe c tiv a m e n te , h a c e  fa l ta  una e n o rm e  
im a g in a c ió n , para  a r ru in a r  un p a ís  c o m o  A rg e n t in a .

Si és to  es a s í, a lte rn a t iv a m e n te  uno  pue d e  
pensar que el d e s a r ro llo  ta m b ié n  es fru to  de 
nuestro p ro p io  e s fu e rz o . Estos  son  te m a s  que 
conv ie ne  d e b a tir ,  es d e c ir ,  la  v ia b i l id a d  de las 
p o lí t ic a s  n a c io n a le s  en e l c o n te x to  a c tu a l,  s i tu a n 
do en el m a rco  de e s ta s  p o l í t ic a s  n a c io n a le s , las 
nuevas d im e n s io n e s  de c o o p e ra c ió n  que  se a b ren  
en la e s c a la  la t in o a m e r ic a n a  y con  la  p e n ín s u la  
Ib é ric a

M u c h a s  g ra c ia s .

Julio Segura
Cuando ie i e l t ra b a jo  de A ld o  F e rre r, pensé  que 

el tem a  de l e n d e u d a m ie n to  en e l m o n e ta r is m o  y 
de lo que él lla m a  « p o l í t ic a  re g io n a l de d e s a rro 
llo » , se re fe r ía  a un p ro b le m a  de d im e n s io n e s  
re la tiv a s , es d e c ir ,  a que lo s  p ro b le m a s  de 
e n d e u d a m ie n to  son m a y o re s  b a jo  p rá c t ic a s  m o n e - 
ta r is ta s  y a d e m á s  son  in c o m p a t ib le s  co n  ta s a s  
e lev a d a s  de e x p a n s ió n  de la  p ro d u c c ió n .

Parte  de la  d is c u s ió n  que  a q u í se  ha te n id o ,  y 
que c reo  vam os  a s e g u ir  te n ie n d o , h a c e  re fe re n c ia  
a un pun to  que  he tra ta d o  de  s e ñ a la r  en m i 
p o n e n c ia  m uy b re v e m e n te : en  e s to s  m o m e n to s  da 
la im p re s ió n  de que lo  que  e s tá  fa l la n d o  e s e n c ia l
m en te , a p a rte  d e l te m a  de e s tru c tu ra  p ro d u c t iv a ,  
es la d is t r ib u c ió n  de la  re n ta ,  d e l p o d e r p o l í t ic o  
y del pod er e c o n ó m ic o , q u e  e x is te  en es to s  
m o m e n to s  en e l m u n d o , que  es  in c o m p a t ib le  con  
la s itu a c ió n  de c r is is ,  y c o n  la  e v o lu c ió n  q u e  ha 
e x p e rim e n ta d o  la  e c o n o m ía  m u n d ia l d e s d e  f in a le s  
de la S egunda  Gran G u e rra . En e s te  s e n t id o , el 
tem a c e n tra l es la e x is te n c ia  de a lg ú n  t ip o  de 
acue rd o s  o de c o n c e r ta c io n e s  e n tre  lo s  a g e n te s  
e c o n ó m ic o s  que  p re s e rv e n  e l te j id o  s o c ia l ,  ta n to  
den tro  de los p ro p io s  p a ís e s  c o m o  en  e l te rre n o  
in te rn a c io n a l.  M e  p a re c e  q u e  e s te  es un  te m a  
a b s o lu ta m e n te  d e c is iv o  p o rq u e  es e s e n c ia l para  
tra ta r  de h a c e r fre n te  a la s  c o n tra d ic c io n e s  q u e  ha 
s e ñ a la d o  E n riqu e  F u e n te s  en sus c o m e n ta r io s :

p ro b le m a  de la  d i f ic u l ta d  de a r t ic u la c ió n  e n tre  e l 
c o rto  y  e l la rg o  p la z o , e n tre  e l m a n te n im ie n to  de 
unos e q u i l ib r io s  f in a n c ie ro s  y m o n e ta r io s  d ía  a 
d ía , y e l lo g ro  de una  nueva  e s tru c tu ra  p ro d u c tiv a  
a la rg o  p la z o .

P a sand o  a o tro  te m a , c re o  que la s  e x p e r ie n c ia s  
la t in o a m e r ic a n a  y e s p a ñ o la  (c o n o z c o  m uy m a l la 
e x p e r ie n c ia  la t in o a m e r ic a n a )  son m uy  d is t in ta s .  
P or e je m p lo ,  yo  no h a b la r ía  en el caso  e s p a ñ o l de 
la  n e c e s id a d  de « c o n s o lid a r  p e r f i le s  in d u s tr ia le s » , 
s in o  de a lg o  m ás r a d ic a l,  de c a m b ia r lo s ,  de 
s u s t i tu ir  los  a c tu a le s  p e r f i le s  in d u s tr ia le s  por 
o tro s : y e s to  p la n te a  dos p ro b le m a s  s im u ltá n e o s : 
un p ro b le m a  de d e s in d u s tr ia l iz a c ió n  v o lu n ta r ia  y 
p la n e a d a , o tro  de re in d u s tr ia l iz a c ió n  en o tro  t ip o  
de a c t iv id a d e s  y s e c to re s . E v id e n te m e n te , un 
a c u e rd o  s o c ia l de re p a rto  de c o s te s  es la  ú n ic a  
p o s ib i l id a d ,  c o n d ic ió n  n e c e s a ria  a u n q u e  no s u f i 
c ie n te ,  de h a c e r  f re n te  a e s ta  d ia lé c t ic a  in d u s tr ia -  
l iz a c ió n - d e s in d u s tr ia l iz a c ió n .  En e l caso  de  E spa
ña , c u a lq u ie r  a lte rn a t iv a  que  no pase  po r un 
a c u e rd o  d e m o c rá t ic o  re s p e c to  a la  d is t r ib u c ió n  de 
la  re n ta , to p a rá  n e c e s a r ia m e n te  c o n  e l p ro b le m a  
de que  los  d e s e q u i l ib r io s  a c o r to  im p e d irá n  
c u a lq u ie r  a c c ió n  de p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  a m e d io  y 
la rg o  p la z o . P or ta n to ,  m i p o s ic ió n  es c o n tra r ia  a 
c o n s o lid a r  e l m e rc a d o  in te rn o , a q u í s í que  d if ie ro  
de a lg u n a s  c o sa s  q u e  se h a n  d ic h o  en  la  d is c u 
s ió n . El m e rc a d o  in te rn o  e s p a ñ o l es un m e rc a d o  
m uy  p e q u e ñ o  y  yo  c re o  q u e  e l a rg u m e n to  de l 
ta m a ñ o  d e l m e rc a d o  a la  S m ith - S t ig le r  s ig u e  
s ie n d o  un a rg u m e n to  im p o rta n te .  Es c ie r to  que , 
c o m o  ha s e ñ a la d o  A ld o  F e rre r, c ie r to s  s e c to re s  
p ro d u c t iv o s , a lg u n a s  n u e va s  lín e a s  de  p ro d u c c ió n , 
no p la n te a n  p ro b le m a s  im p o rta n te s  de  re n d im ie n 
to s  c re c ie n te s  de  e s c a la ,  p e ro , en ú lt im o  e x tre m o , 
d ic h o  de una m a n e ra  m uy  s im p le ,  lo  que se c om e 
s ig u e  te n ie n d o  re n d im ie n to  de  e s c a la  m uy  im p o r 
ta n te s , y  e s to  va  a s e r  a s í d u ra n te  un p e r ío d o  de 
t ie m p o  la rg o .

P e ro  in c lu s o  e l p ro b le m a  de  ta m a ñ o  de  m e rc a 
d o  e s  c u a n t ita t iv a m e n te  m uy  d is t in to  en lo s  p a ís e s  
la t in o a m e r ic a n o s  y  en  E spaña . Esto  m e p a re c e  
o b v io , y  e s te  es e l s e n t id o  q u e  te n ía  m i fra s e  de 
que  m ie n tra s  que  la s  s o lu c io n e s  o rto d o x a s  o 
tra d ic io n a le s  p a s a n  p o r  la  c o m p e t it iv id a d  a e s c a la  
m u n d ia l,  la  o p c ió n  para  e c o n o m ía s  c o m o  la 
e s p a ñ o la  de c o n s o lid a r  e l m e rc a d o  in te rn o , es  una 
m a la  o p c ió n , p o rq u e  e s to  im p l ic a r ía  n iv e le s  de 
in e f ic ie n c ia  m u y  e le v a d o s . H ay q u e  c o n s o lid a r  
m e rc a d o s  de d im e n s ió n  m a y o r, y  en e s te  s e n tid o , 
la  p e rs p e c t iv a  e u ro p e a  de in te g ra c ió n  de  España 
en la  CEE es una  p e rs p e c t iv a  im p o rta n te  a u n que  
se s a lg a  m u c h o  d e l m a rc o  de  la s  d is c u s io n e s  que 
v a m o s  a te n e r  a q u í.



Un te rc e r  c o m e n ta r io  que deseo  h a c e r es que 
es to y  s o rp re n d id o  y m uy deseoso  de c o n o c e r ese 
d o c u m e n to  s o c ia ld e m ó c ra ta  o s o c ia l is ta  a n g lo s a 
jó n , d on de  se e x p lic a  cóm o pue de  pon e rse  en 
p rá c t ic a  un m e c a n is m o  de c o n tro l de pagos 
in te rn a c io n a le s , en c o n d ic io n e s  e x p a n s iva s  d e l 
c o m e rc io  in te rn a c io n a l.  En p r im e r lu g a r, porque  
m is  p e rs p e c tiv a s  son m uy  n e g a tiv a s  re s p e c to  a la 
e x p a n s ió n  de l c o m e rc io  in te rn a c io n a l en los 
p ró x im o s  años. In te n ta r  s a lir  de la  c r is is  o, 
s im p le m e n te , a d m in is t ra r  la  c r is is ,  b a jo  la  h ip ó 
te s is  de que e x is te n  p o s ib il id a d e s  de e x p a n s ió n  
im p o rta n te s  en e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l,  me 
pa re c e  que es p a r t ir  de una base  a b s o lu ta m e n te  
u tó p ic a  en es tos  m o m e n to s . En s egundo  lu g a r, 
¿ ha sta  qué pun to  se pue den  a d o p ta r  c o n tro le s  de 
pagos in te rn a c io n a le s  y, a l m is m o  t ie m p o , tra ta r  
de que la  e c o n o m ía  sea m ás  a b ie r ta , en e l s e n tid o  
de que haya una e x p a n s ió n  de l c o m e rc io  m u n d ia l?

Por ú lt im o  c om o c u a rto  c o m e n ta r io  sob re  la 
v ia b il id a d  de las  p o l í t ic a s  n a c io n a le s , en el 
s e n tid o  de a u to n o m ía  de la s  m is m a s , es ta m b ié n  
o tro  te m a  que se ve con  una p e rs p e c tiv a  m uy 
d is t in ta  desde  una e c o n o m ía  c o m o  la  e s p a ñ o la , y 
desde las  g rande s  e c o n o m ía s  la t in o a m e r ic a n a s , 
c o m o  p u e den  ser la  a rg e n tin a  o la  b ra s ile ñ a . La 
v ia b il id a d  de las  p o l í t ic a s  n a c io n a le s  la  e n tie n d o , 

o o  en e l caso  de la  e c o n o m ía  e s p a ñ o la  en un s e n tid o  
m ás re s tr in g id o . P or e je m p lo , lo s  g rande s  d e u d o 
res la t in o a m e r ic a n o s , aun  e n c o n trá n d o s e  en s i tu a 
c io n e s  té c n ic a m e n te  m u c h o  peo res  que la  de la 
e c o n o m ía  e s p a ñ o la , t ie n e n  ia  p o s ib il id a d  de ju g a r  
una baza, en a lg u n a  m e d id a , a l m argen  de l 
s is te m a , de l t ip o :  « u s te d e s  hag an  lo  que q u ie ra n , 
pero  si no desean  que n o s o tro s  ro m p a m o s  el 
s is te m a , te n d rá n  que  f in a n c ia rn o s » . P o s ib le m e n te  
no q ue de  o tra  a lte rn a t iv a ,  v is to  desde  la  p e rs p e c 
t iv a  la t in o a m e r ic a n a , pero  es to  no c o n s titu y e  una 
p o s ib il id a d  para  E spaña . De ig u a l fo rm a , e l p a p e l 
d e l m e rca d o  in te r io r  ju e g a  en fo rm a  m uy  d is t in ta  
para  A rg e n tin a  y  para  España.

La p e rs p e c tiv a  de la  e c o n o m ía  e s p a ñ o la  es 
d is t in ta .  N o s o tro s  som os  de un p a ís  que está  
in te n ta n d o  m a n te n e rse  en ta s a s  de in f la c ió n  y  de 
paro  que son , d e s g ra c ia d a m e n te , s u p e r io re s  a las 
de o tro s  p a ís e s  e u ro p e o s  m ás avanzados , pero  que 
se e n c u e n tra n  m uy le jo s  de la s  c if ra s  de las 
e c o n o m ía s  la t in o a m e r ic a n a s . Y , en es te  s e n tid o , 
la e x p o rta c ió n  a u to m á tic a  de p ro p u e s ta s  c om o la 
que ha h e c h o  A ld o  F e rre r para  la  e c o n o m ía  
e s p a ñ o la , y  sé que  é l no ha in te n ta d o  h a c e r esta  
g e n e ra liz a c ió n , es dud osa .

Augusto Mateus
B re v e m e n te , voy  a tra ta r  tre s  p ro b le m a s  de ia 

d is c u s ió n . El p r im e ro  fu e  p la n te a d o  po r e l p ro fe s o r 
F uen tes  Q u in ta n a . En la  p rá c t ic a ,  lo  que ha pasado  
en la  c o n d u c c ió n  de la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  es que 
las o p o rtu n id a d e s  que  ha h a b id o  para d e m o s tra r  la  
v ia b il id a d  de p o l í t ic a s  m ás p ro g re s is ta s , qu e , po r 
lo  m eno s, c o r r ig ie ra n  la s  d e f ic ie n c ia s  que e x is te n  
desde  e l p u n to  de v is ta  de los  o b je t iv o s  a m e d io  
p la z o , han re v e la d o  in h a b il id a d  e in c a p a c id a d  en 
la  g e s tió n  a c o rto  p la z o . P or eso no se tra ta  de 
o p ta r  e n tre  d e s a rro llo  o e s ta b il iz a c ió n ,  s in o  de 
c óm o  fu n d ir  am bo s  en un s o lo  p ro b le m a . A s im is 
m o, es e x tre m a d a m e n te  e q u iv o c a d o  y es una 
d im e n s ió n  de la c r is is  en la  te o r ía  e c o n ó m ic a  
c o n t in u a r  h a b la n d o  de c o rto  y  la rg o  p lazo  o de lo  
in te rn o  y lo  e x te rn o , o de o fe r ta  y d e m a n d a , c om o  
s i fu e s e n  re a lid a d e s  s e p a ra d a s .

Por o tra  p a r te , los  in s tru m e n to s  tra d ic io n a le s  
de p o l í t ic a  a c o rto  p la z o , ta le s  c o m o  la  ta s a  de 
c a m b io , la  tasa  de in te ré s  o p a rte  de lo s  re la t iv o s  
a p re c io s  y u t i l id a d e s  se han re v e la d o  en es tos  
años de c r is is  m u c h o  m ás fu e r te s , desde  e l p u n to  
de v is ta  d e l im p a c to  e s tru c tu ra l,  que  las  p o l í t ic a s  
tra d ic io n a le s  de in v e rs io n e s  o de in c e n t iv o s , e tc . 
P or ta n to ,  desde  ese á n g u lo , s i h u im o s  de la 
d ic o to m ía  c o r to - la rg o  p la z o , in te rn o -e x te rn o , o fe r 
ta -d e m a n d a , y nos  c o lo c a m o s  en la  p e rs p e c tiv a  de 
que to d o s  lo s  p ro b le m a s  t ie n e n  es ta s  d im e n s io n e s , 
es p o s ib le  h a b la r  de c o rto  p la z o  en la  in f la c ió n ,  
o de « in f la c ió n  c o y u n tu ra l» , a s í c o m o  no t ie n e  
s e n tid o  p la n te a r  e l d é f ic i t  de  la  b a la n za  de pagos 
c o m o  un p ro b le m a  e x te rn o  en s í m is m o . A s í,  pues, 
s i s u p ié s e m o s  da r la  v u e lta  a lo s  p ro b le m a s , 
e n c o n tra r ía m o s  in s tru m e n to s  que tra d ic io n a lm e n te  
no han s id o  c o n s id e ra d o s , que han e s ta d o  d e s v a 
lo r iz a d o s , desde  e l pun to  de v is ta  de las  p o l í t ic a s  
e s tru c tu ra le s , po r c o n s id e ra r lo s  p ro p io s  de p o l í t ic a  
a c o rto  p la z o , y que la  c r is is  nos e nseñó  que 
pue den  ser e x tre m a d a m e n te  im p o rta n te s  para  p ro 
m over, de fo rm a  a r t ic u la d a ,  una re o r ie n ta c ió n  de 
re cu rs o s  y c o m o  s o p o rte  de in te rv e n c ió n  en a lg o  
e s e n c ia l:  lo s  a c u e rd o s  s o c ia le s  c o m e n ta d o s  po r e l 
p ro fe s o r J u l io  S e g u ra . No b a s ta  h a b la r  de a c u e r
dos  s o c ia le s  p o rq u e , a u n que  se c o n s ig a n  con 
m o v il iz a c ió n  de e m p re s a r io s  y s in d ic a to s , ju n to  
con  una in te rv e n c ió n  a c t iv a  de la  a d m in is t ra c ió n  
p ú b lic a ,  fa l ta  to d a v ía  un e le m e n to  para  que  ese 
a c u e rd o  sea a c t iv o  en té rm in o s  de tra n s fo rm a c ió n  
in te rn a  de la  m a n e ra  p la n e a d a : la  p o s ib il id a d  de 
c o n tro la r  m ín im a m e n te  e l p ro c e s o  de fo rm a c ió n  y 
re p a rto  de b e n e f ic io s .  Por eso es e x tre m a d a m e n te  
im p o rta n te  in t ro d u c ir  la  c u e s tió n  f in a n c ie ra  in te r 
n a c io n a l:  lo  que t ie n e  que v e r, po r e je m p lo , con



las fuga s  de c a p ita le s .  En to d a s  e s ta s  e c o n o m ía s  
la c o lo c a c ió n  de c a p ita le s  en e l e x te r io r  es un 
prob lem a e s e n c ia l que  t ie n e  que  ser a p u n ta d o .

El p ro fe s o r A ld o  F e rre r c r i t ic a b a  la  s o b re v a lo 
rac ió n  de l peso. En e l caso  p o rtu g u é s , e l e s c u d o  
está c la ra m e n te  s u b v a lo ra d o , y e s to  t ie n e  un 
im pa cto  tre m e n d o  d esde  e l p u n to  de v is ta  de las  
o p c io n e s  que e s tá n  s ig u ie n d o  en la  e c o n o m ía  
po rtugu esa . P or ta n to ,  es to s  v ie jo s  in s tru m e n to s  
pueden ser a p lic a d o s  c on  nu e vo s  usos en té rm in o s  
de p o l í t ic a  e c o n ó m ic a . Y e s to  re fu e rz a  lo  que fu e  
d ic h o  re s p e c to  a la  v ia b i l id a d  de p o l í t ic a s  que 
sirvan para  la s  tra n s fo rm a c io n e s  e s tru c tu ra d a s , 
p la n e a d a s  en té rm in o s  in te rn o s , que se s o b re p o n 
gan al im p a c to  e x te rn o , de fu e ra  h a c ia  a d e n tro .

El s egundo  p ro b le m a  que  q u e r ía  c o m e n ta r  es  e l 
de em presas t ra n s n a c io n a le s  y e s ta d o s  n a c io n a le s . 
No me p a re c e  que e x is ta n  c o n tra d ic c io n e s  d ir e c 
tas  (co m o  si fu e ra n  re a lid a d e s  s itu a d a s  en e l 
m ism o  p la n o )  e n tre  e m p re s a s  t ra n s n a c io n a le s  y 
estados n a c io n a le s , p o rq u e  la s  e m p re s a s  tra n s n a 
c io n a le s  d e te n ta n  fu n d a m e n ta lm e n te  p o d e r e c o n ó 
m ic o  y, po r eso, peso p o l í t ic o  y  s o c ia l ,  m ie n tra s  
que los e s ta d o s  n a c io n a le s , en p r in c ip io ,  g a r a n t i
zan una c o h e re n c ia  p re d o m in a n te m e n te  p o l í t ic a  en 
un d e te rm in a d o  e s p a c io  e c o n ó m ic o . P e ro  en m i 
le c tu ra  de l p ro c e s o  de t ra n s n a c io n a liz a c ió n  d e l 
c a p ita l es n e c e s a rio  un re fu e rz o  d e l p o d e r p o l í t ic o  
in te rn o  de los  e s ta d o s  n a c io n a le s . Los c o n f l ic to s  
surgen en ese c u a d ro : p o d e r e c o n ó m ic o , p o d e r 
p o lí t ic o ,  e n c u a d ra m ie n to  s o c ia l m ás v a s to  y f u n 
c io n e s  d ife re n te s  para  lo s  e s ta d o s  n a c io n a le s  y 
para las e m p resas  e x tra n a c io n a le s . Y es en ese 
cuadro  en e l que  se d e b e n  c o lo c a r  las  c u e s tio n e s  
que a q u í fu e ro n  p la n te a d a s  a c e rc a  d e l m e rc a d o  
in te rn o .

El te rc e r  p ro b le m a  t ie n e  que v e r con  la 
n e c e s id a d  y las  fo rm a s  de a m p lia r  los  p e q u e ñ o s  
m erca dos  in te rn o s . H a b la n d o  m ás c la ra m e n te , 
c u a lq u ie ra  de las  e c o n o m ía s  ib e ro a m e ric a n a s , 
in c lu s o  las  m a y o re s , t ie n e n  m e rc a d o s  in te rn o s  
peq ueños, c o m p a ra d o s  con  lo s  p a ís e s  in d u s t r ia l i 
zados d e b id o  a l n iv e l de d e s a r ro llo  y  a la  fa l ta  de 
c o h e re n c ia  de sus s is te m a s  p ro d u c tiv o s . P or ta n to ,  
t ie n e n  un gran m a rg e n  de c re c im ie n to ,  de in te g ra 
c ió n  de a c t iv id a d e s  d in á m ic a s  d ir ig id a s  a e lim in a r  
la  pobreza.

Pero la d i la ta c ió n  d e l m e rc a d o  in te rn o  p la n te a  
p ro b le m a s  de e s p e c ia liz a c ió n  in te rn a c io n a l.  V o y  a 
da r un e je m p lo  re fe re n te  a l c a so  p o rtu g u é s : 
nue stro  p a ís  t ie n e  g ra n d e s  p o te n c ia lid a d e s  fo re s 
ta le s , o sea, en la  p ro d u c c ió n  de c u a lq u ie r  t ip o  
de m e rc a n c ía s  que  p ro ve n g a  de ese « in p u t»  
b á s ic o , y las  e x p o r ta c io n e s  de p a s ta  de p a p e l, de 
m o b il ia r io ,  de c o rc h o , t ie n e n  un g ran  peso en la

e c o n o m ía  p o rtu g u e s a . Pues b ie n , es im p o s ib le  
h a b la r  de la c o n q u is ta  de l m e rc a d o  in te rn o  en 
P o rtu g a l — en lo  que se re f ie re  a ese  s e c to r—  
s in  e n c u a d ra r la  d e n tro  de una  in te n s if ic a c ió n  de 
las  e x p o r ta c io n e s . La c o n q u is ta  d e l m e rc a d o  
in te rn o , a q u í, se re f ie re  a la  p ro d u c c ió n  de b ie n e s  
de e q u ip o  y de b ie n e s  in te rm e d ia r io s ,  que  e s tán  
re la c io n a d o s  con  ese e s fu e rzo  de e x p o r ta c ió n , y, 
p o r o tro  la d o , a la  p o s ib i l id a d  de c o n e c ta r  esa 
c a d e n a  c on  la  c a d e n a  t e x t i l .  P e ro  P o rtu g a l, 
p rá c t ic a m e n te ,  no e x p lo ta  la  p ro d u c c ió n  de  f ib ra s  
c e lu ló s ic a s  a p a r t ir  de  la  c a d e n a  fo re s ta l:  im p o rta  
b ie n e s  de  la  p e tro q u ím ic a  p a ra  p ro d u c ir  f ib ra s  
a r t i f ic ia le s  pa ra  e l te x t i l .

A s í,  pue s, es  im p o r ta n te  e s ta  id e a  de q u e  un 
c ie r to  c o n tro l n a c io n a l de la  in v e rs ió n  y  de  la 
re p ro d u c c ió n  de  la  fu e rz a  de tra b a jo  no t ie n e  
n in g u n a  c o n tra d ic c ió n  y  p u e d e , in c lu s o , se r c o m 
p le m e n ta r ia  de  u n a  in te n s if ic a c ió n  d e l e s fu e rzo  de 
e x p o r ta c ió n . El c a m in o  que  veo  es e l de  la  
b ú s q u e d a  y a r t ic u la c ió n  de e s p a c io s  m ás  a m p lio s ,  
q u e  te n d r ía n  q u e  s e r s u b o rd in a d o s  a la  p o s ib il id a d  
de e x p lo ta r  a l m á x im o  lo  c o m p le m e n ta r io  y la 
c o o p e ra c ió n , y no , p o r e l c o n tra r io ,  re fo rz a r  e l 
peso  de lo s  m e c a n is m o s  qu e , en e l fo n d o , v an  a 
b lo q u e a r  la  p o s ib i l id a d  de tra n s fo rm a c io n e s  e s tru c 
tu ra le s  in te rn a s  a s u m id a s  c o n  h a b il id a d  c o y u n tu -  
ra l.  P ie n s o  que  es e l ú n ic o  c a m in o  y , p o r  e so , 
e s to y  un p o c o  en  d e s a c u e rd o  en  lo  q u e  re s p e c ta  
a l p ro c e s o  de a d h e s ió n  de  P o rtu g a l a la  C o m u n i
dad E c o n ó m ic a  E u rop ea  (no  a l d e s a r ro l lo  de las  
a c tu a le s  re la c io n e s  en o tro  c u a d ro ) ,  p o r p a re c e rm e  
que  no es ése e l e s p a c io  m ás in d ic a d o  para  p o d e r 
c o n d u c ir  es ta  p o l í t ic a ,  ya q u e  esos  m a y o re s  
e s p a c io s  d e b e n  te n e r  un  m á x im o  de in te rd e p e n 
d e n c ia  y un  m ín im o  de d e p e n d e n c ia , y  un  e s p a c io  
c om o  la  C o m u n id a d  E c o n ó m ic a  E u rop ea , para  
P o rtu g a l, es un e s p a c io  con  m u c h a  m ás d e p e n d e n 
c ia  y d o m in a c ió n  que in te rd e p e n d e n c ia .

Hay m u c h o  p o r h a c e r  en té rm in o s  de E uropa, 
de P o rtu g a l, de  España y ta m b ié n  de A m é r ic a  
L a tin a , pe ro  esa re c o lo c a c ió n  en té rm in o s  c o n t i 
n e n ta le s  s ó lo  t ie n e  s e n t id o  s i hay p o r d e trá s  un 
p ro c e s o  m ás a m p lio  de c re a c ió n  de e s p a c io s  con 
m ás in te rd e p e n d e n c ia  y m eno s  d e p e n d e n c ia . S i no 
es a s í,  s e r ía m o s  c o n d u c id o s  a un p ro c e s o  en que 
las  e c o n o m ía s  s e m ip e r ifé r ic a s  a b d ic a r ía n  c la ra 
m e n te  d e l a p ro v e c h a m ie n to  ín te g ro  de las  o p o r tu 
n id a d e s  que  la  c r is is  a c tu a l p la n te a .

Enrique Iglesias
Se ha h a b la d o  m u c h o  de la  u t i l iz a c ió n  de l 

p o d e r de n e g o c ia c ió n  de A m é r ic a  L a t in a . Yo creo



que ese pod er e x is te . H ay d is c re p a n c ia  o pueden  
h a b e r d is t in to s  e n fo q u e s , pero  c reo  que la fo rm a  
de e n fre n ta r  e l s ín d ro m e  f in a n c ie ro  — y esa 
p é rd id a  de a lte rn a t iv a s  y, en c ie r ta  fo rm a , de 
s o b e ra n ía  que c o n lle v a  e s te  t ip o  de cosas—  
d e b ie ra  te n e r un p la n te o  m u c h o  m ás p ro fu n d o : la 
u t i l iz a c ió n  in te lig e n te  de l poder de n e g o c ia c ió n  
para  c a m b ia r  los  m e c a n is m o s  de a ju s te  y las 
re g la s  de ju e g o  in te rn a c io n a le s .

O tro te m a , m uy s u g e re n te  es e l que p la n te a  
J u l io  S egura re s p e c to  a l fe n ó m e n o  de « d e s in d u s - 
t r ia l iz a c ió n - re in d u s tr ia l iz a c ió n » .  Es un d e b a te  que 
se es tá  in ic ia n d o  en A m é ric a  L a tin a . Por su p u e s to , 
en España, in s e rta d a  en un á m b ito  de pa íses  
d e s a rro lla d o s , pue de  te n e r o tra  c o n n o ta c ió n , o tro  
e n fo q u e .

Im p o rta  m ucho  m a rc a r la s  d ife re n c ia s ,  ta l com o 
las e s ta m o s  v ie n d o  n o s o tro s . Yo c reo  que es c ie r to  
y  que es m uy  im p o rta n te  que se es tá  p ro d u c ie n d o  
una te rc e ra  re v o lu c ió n  in d u s tr ia l en e l m undo 
c a p ita l is ta ,  en e l m und o  in d u s tr ia liz a d o , que 
in tro d u c e  tra n s fo rm a c io n e s  en las  te c n o lo g ía s  
— to d o s  los  te m a s  de la  nueva ro b o tiz a c ió n , la 
b io g e n é t ic a  es un caso  c o n s p ic u o —  y que , 
a d e m á s, e s ta m o s  fre n te  a un c a m b io  c u a lita t iv o  
de las  in d u s tr ia s  de p u n ta , q u e  han ¡do tra n s fo r 
m ánd ose  a tra vé s  de la  e v o lu c ió n  d e l c a p ita l is m o  
en los  ú lt im o s  año s, y  que , a h o ra , c o m ie n z a n  a 
te n e r  nue vas  fro n te ra s . A d e m á s , p u e den  s u fr ir  
a lte ra c io n e s  las  p ro p ia s  re la c io n e s  d e n tro  de los  
c e n tro s . La m ás im p o rta n te  en e l m o m e n to  a c tu a l 
es la  que p o d ría  s ig n if ic a r  un re fu e rzo  de las  
re la c io n e s  t r i la te r a le s  en d e s m e d ro  de las  r e la c io 
nes p r iv i le g ia d a s  que  en a lg ú n  m o m e n to  p re s u m i
m os que p o d ía m o s  te n e r  — o d ic h o  de o tro  
m odo—  p o d ría m o s  s u fr ir  una p é rd id a  de v ita l id a d  
de las re la c io n e s  c on  e l T e rc e r  M u n d o  en fa v o r 
de un re fo rz a m ie n to  de la s  re la c io n e s  e n tre  los  
g rande s  c e n tro s . En a lg ú n  s e n tid o , s e ría  para  
n o s o tro s  una g ran  d e c e p c ió n , a u n q u e  ta m b ié n  una 
g ran  o p o rtu n id a d , en o tro .

En los ú lt im o s  d ie z  años, o q u in c e , nos o tro s  
lle g a m o s  a pen sa r que e l p a p e l d in á m ic o  de 
nu e stra s  e c o n o m ía s  fre n te  a los  c e n tro s , com o  el 
que tuvo  en los pa íses  de l Este, p o d ía  « m u lt i la te -  
rizar» un poco  m ás la d in á m ic a  in te rn a c io n a l. Hoy 
c re e m o s  p e rc ib ir  que v a m os  a ser d e ja d o s  un poco  
de la d o , a c o n s e c u e n c ia  d e m u e s tro  e n d e u d a m ie n 
to  y que , b á s ic a m e n te , la d in á m ic a  de l m o d e lo  
in d u s tr ia l va a b usca rse  e n tre  J a p ó n , Europa 
O c c id e n ta l y E stados U n id o s . Si a s í fu e ra , s ig n i
f ic a r ía  que la te rc e ra  re v o lu c ió n  in d u s tr ia l p o d ría  
te n e r  re p e rc u s io n e s  m uy im p o rta n te s , e s p e c ia lm e n 
te en el c am po  de las  v e n ta ja s  c o m p a ra tiv a s  que, 
c re e m o s  n o s o tro s , e s tán  m ás o m enos dad as.

Cuando obs e rva m o s  que Europa es tá  re c a p tu ra n 
do la in d u s tr ia  te x t i l ,  a tra v é s  de p ro ce so s  de 
a u to m a tiz a c ió n , em pe zam o s  a s e n tirn o s  p e rp le jo s : 
c u a n d o  es tá  re c u p e ra n d o  la e le c tró n ic a  — que 
eran a c tiv id a d e s  que c re ía m o s  d e fin it iv a m e n te  
tra s la d a d a s  a la p e r ife r ia —  e n to n c e s  te n e m o s  que 
pon er la a n te n a  en a lto  y pe n sa r que , re a lm e n te , 
es ta  tra n s fo rm a c ió n  in d u s tr ia l es un fe n ó m e n o  que 
m e re c e  gran  p re o c u p a c ió n , que hab rá  que  m e d ita r  
en e l fu tu ro .

A h o ra  b ie n , en e l m und o  c a p ita l is ta  e l p roce so  
« d e s in d u s tr ia l iz a c ió n - re in d u s tr ia l iz a c ió n »  ha o p e 
rado  c a s i a u to m á tic a m e n te  y es p o s ib le  que ahora 
se dé con  re lie v e s  m ucho  m ás p ro fu n d o s  y  que, 
para  p a ís e s  c om o  España, que no e s tá n  to d a v ía  en 
los a lto s  n iv e le s  de l d e s a rro llo  in te rn a c io n a l,  e l 
a s u n to  te n g a  p e r f i le s  m ás c o m p le jo s . U no de lo s  
g rande s  m é r ito s  de los  c e n tro s  es la  f le x ib i l id a d  
para  lle v a r  a d e la n te  esa d ia lé c t ic a ;  f le x ib i l id a d  
que s ig n if ic a  re d u c ir  lo s  c o s to s  s o c ia le s .  La 
c a p a c id a d  in te rn a  de a h o rro - in v e rs ió n , la p o s ib i l i 
dad de a c u d ir  a l a h o rro  in te rn a c io n a l,  la  e s tru c tu ra  
e c o n ó m ic a , p e rm ite n  a ju s ta r  e l s is te m a  p ro d u c tiv o  
a los  re q u is ito s  de esa d ia lé c t ic a  de « d e s in d u s tr ia li -  
z a c ió n -re in d u s tr ia l íz a c ió n » .

En n u e s tro s  p a ís e s  e l p ro b le m a  es d is t in to .  Esa 
f le x ib i l id a d  no o p e ra  p o r dos  m o tiv o s : p r im e ro , por 
e i e le v a d ís im o  c o s to  s o c ia l.  S i n o s o tro s  o b s e rv a 
m os e l p ro ce so  de d e s tru c c ió n  in d u s tr ia l en 
A rg e n tin a  y o tro s  p a ís e s  d e l Cono Sur, nos dam os 
c u e n ta  de que  e l c o s to  es d e m a s ia d o  g ra n d e , que 
se p ro d u c e  u n  d e b il i ta m ie n to  fu n d a m e n ta l de  las  
e c o n o m ía s , que  te rm in a  p o r c re a r  d if ic u lta d e s  
m u c h o  m ás ag u d a s  que  la s  que se q u ie re  re s o lv e r; 
s e g u n d o , n i qué d e c ir ,  en  un p ro c e s o  de e v e n tu a l 
r e in d u s tr ia l iz a c ió n ,  los  in d ic a d o re s  d e l e x te r io r  
son  m uy c o n fu s o s . No hay de p a rte  d e l m erca do  
in te rn a c io n a l in d ic a d o re s  c la ro s  de h a c ia  dónde 
d e b ié ra m o s  o r ie n ta rn o s . De a h í que yo te n d e r ía  a 
re v a lo r iz a r  con  c r ite r io s  m o d e rn o s  — po rque  no 
p o d e m o s  ig n o ra r  c ie r to s  fa c to re s —  e l m é to d o  que 
s ig u ió  la  re g ió n  en e l pa s a d o , c u a n d o  se d io  un 
fe n ó m e n o  de e v o lu c ió n  in d u s tr ia l a p a r t ir  de un 
es fue rzo  d e l e s p a c io  in te r io r .  A d e m á s  en lo s  años 
c in c u e n ta , y m ás aún  en lo s  s e s e n ta , se da un 
g ran  paso h a c ia  el c o m e rc io  in te rn a c io n a l y  las 
e x p o rta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s , p a rt ie n d o  d e l a p o 
yo de l e s p a c io  in te r io r  in te g ra d o . Es d e c ir ,  no 
to m a m o s  la  o p c ió n  H o n g -K o n g  o la  o p c ió n  de l 
L e ja n o  O rie n te ; la n ue stra  fu e  una in s e rc ió n  
in te rn a c io n a l a p a r t ir  de un re fu e rzo  d e l e s p a c io  
in te r io r .

C u rio s a m e n te , m u c h a s  de las  g a n a n c ia s  que se 
h ic ie ro n  en e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l se lo g ra ron  
a p a r t ir  de esos a v a n c e s  en  lo s  á m b ito s  re g io n a 



les. Fue la  In d u s tr ia  que se ex p a n d e  d e n tro  de la 
reg ión  la que da e l s a lto  h a c ia  a fu e ra . Yo p ie n s o  
que esto  deb e  d a rn o s  la  c la v e  de la  re s p u e s ta  que , 
en es tos  m o m e n to s , no p o d ría  s e r « d e s in d u s tr ia l i - 
¿ a c ió n » ; te n d r ía  que ser un re fu e rzo  de l e s p a c io  
in te r io r, a c o m p a ñ a d o  por lo  que l la m a r ía  «nuevo  
p ro te c c io n is m o » , un « p ro te c c io n is m o  d in á m ic o » . 
D es a fío  de una en o rm e  im p o r ta n c ia .  No se tra ta  
de re c ita r  las fo rm a s  t r a d ic io n a le s  d e l p r o te c c io 
n ism o  p r im a r io ;  se tra ta  de  una  cosa  d is t in ta ,  de 
un p ro te c c io n is m o  a p a r t ir  de la  a m p l ia c ió n  d e l 
es p a c io  in te r io r  de A m é r ic a  L a tin a .

Esta es una te s is ,  c om o  d ig o , p o c o  e la b o ra d a , 
pero m a rc a , q u iz á , la  d i fe re n c ia  re s p e c to  a la  
e s tru c tu ra  in te rn a  de n u e s tro s  p a ís e s  fre n te  a la  
que puedan  te n e r España o lo s  p a ís e s  e u ro p e o s  
para a c o m e te r  la ta re a  s in  c o s to s  s o c ia le s  p o l í t i 
cam en te  in s o p o r ta b le s .

El ú lt im o  p u n to  que  q u e r ía  c o m e n ta r , que  ha 
f lo ta d o  en es te  c o lo q u io ,  es a lg o  que  te n e m o s  que  
c o n fe s a r con  to d a  le a l ta d ;  e s ta m o s  o b v ia m e n te  
in f lu id o s  po r e l caso  de lo s  p a ís e s  g ra n d e s  de 
A m é ric a  L a tin a , pero  A m é r ic a  L a tin a  t ie n e  3 2  
pa ís e s ; la CEPAL re p re s e n ta  a 3 2  n a c io n e s  in d e 
p e n d ie n te s  — tre s  p a ís e s  g ra n d e s , s e is  in te rm e 
d ios , tre s  o c u a tro  c h ic o s , y c o m o  1 5  m in ie s ta 
dos— . Cuando h a b la m o s  de o p c io n e s  y  p e rs p e c 
tiv a s , te n e m o s  que te n e r  c u id a d o . A q u í,  n o s o tro s  
es tam os  n o to r ia m e n te  in f lu id o s  por la  p re s e n c ia  
de las grandes u n id a d e s  e c o n ó m ic a s , que t ie n e n  
m árgenes de o p c ió n  d ife re n te s . Yo no d ig o  que 
sean m e jo re s  n i peo re s  que la de lo s  o tro s , pero 
s í,  e v id e n te m e n te , d is t in ta s ,  y e s to  h a b ría  que 
te n e rlo  s ie m p re  p re s e n te  c o m o  pu n to  de re f le x ió n . 
Para dar una n o ta  u ru g u a ya  a es te  e s q u e m a , es 
c la ro  que para m i p a ís , con  2 .8 0 0 .0 0 0  h a b ita n te s , 
las o p c io n e s  de l m e rca d o  in te rn o  son m uy d is t in 
tas  a las de l m e rc a d o  b ra s i le ñ o  o a la s  d e i 
m ercado  m e x ic a n o . Para n o s o tro s , la  o p c ió n  es, 
por c ie r to ,  una a p e rtu ra  de t ip o  s e le c t iv o .  Es d e c ir ,  
una in s e rc ió n  s e le c t iv a  don d e  e l p r iv i le g io  fu n d a 
m en ta l d e b ie ra  s e r e l m e rc a d o  re g io n a l y, en una 
e tapa c o m p le m e n ta r ia , el m e rc a d o  in te rn a c io n a l.  
Pero esto o b lig a , o b v ia m e n te , a o tro  t ip o  de 
c o n s id e ra c io n e s  y a la  c a p a c id a d  de A m é r ic a  
L a tin a  para  re c o n o c e r  que  e s tá  en ju e g o  la 
p re se n c ia  de sus p a ís e s  p e q u e ñ o s . T o d a v ía  e s ta 
mos m uy le jo s  de h a b e r c re a d o  a lg o  a s í c om o  
«una é tic a  re g io n a l»  para  el e n fo q u e  de es to s  
p ro b le m a s . No o b s ta n te , c re o  que  es im p o rta n te  
que no o lv id e m o s  que ju n to  a tre s  o c u a tro  p a ís e s  
g randes e x is te n  o tro s , c u yas  o p c io n e s  y  p r io r id a 
des no pueden  ser las  m is m a s  que las  de los  
pa íses  g randes.

Fernando 
Sánchez Albavera

M e  da la  Im p re s ió n  q u e  en la  e x p o s ic ió n  d e l 
p ro fe s o r  F e rre r se s u g ie re  p a ra  A m é r ic a  L a tin a  un 
n ue vo  d e s a r ro l l is m o ;  es d e c ir ,  una  p e rs p e c tiv a  a 
p a r t ir  d e l fo r ta le c im ie n to  d e l m e rc a d o  in te rn o  y  
una r e in te rp re ta c ió n  d e l e s t i lo  de in d u s tr ia l iz a c ió n  
de  n u e s tro s  p a ís e s . S in  e m b a rg o , la  d é c a d a  de  lo s  
s e te n ta  es m uy  a le c c io n a d o ra  en té rm in o s  de la  
d e s tru c c ió n  de una  g ran  c a n t id a d  de  m ito s  d e l 
d e s a r ro l l is m o . Esta d é c a d a  da c u e n ta  de p ro c e s o s  
de  re fo rm a s  m u y  im p o rta n te s  en A m é r ic a  L a tin a . 
P e ro  g ran  p a rte  de lo s  p la n te a m ie n to s  d e s a r ro l l is -  
ta s  fo rm u la d o s  d e s d e  la  d é c a d a  de lo s  c in c u e n ta  
y  lo s  s e s e n ta  se han d e rru m b a d o  a la  luz de  las  
e x p e r ie n c ia s  re fo rm is ta s ,  p o r e je m p lo , la s  p e rs p e c 
t iv a s  y  la s  o p c io n e s  p la n te a d a s  a lre d e d o r  de los  
p ro c e s o s  de  re fo rm a  a g ra r ia  en A m é r ic a  L a tin a , 
p a r t ic u la rm e n te  en lo  que  se re f ie re  a e c o n o m ía  
de la s  c a ra c te r ís t ic a s  de la s  a n d in a s , no han 
re s u lta d o  n i re a c t iv a d o re s  s u s ta n c ia le s  d e l m e rc a 
do in te rn o , n i s u s te n ta d o re s  de  n u e vo s  p ro c e s o s  de 
in d u s tr ia l iz a c ió n ,  n i ta m p o c o  h a n  s id o  g ra n d e s  
p ro c e s o s  de  r e d is t r ib u c ió n  d e l in g re s o .

El s e g u n d o  p u n to  es que  e l s e c to r  p ú b lic o  ha 
c re c id o  de m a n e ra  e x tra o rd in a r ia  en c a s i to d o s  los  
p a ís e s  de A m é r ic a  L a tin a  y, s in  e m b a rg o , e l lo  no 
ha s id o  e f ic a z  p a ra  a fro n ta r  lo s  re to s  d e l d e s a rro llo .

El te rc e ro  es q u e , de  una  u o tra  fo rm a , to d o s  
lo s  p a ís e s  han e n c a ra d o  e l p ro b le m a  de l s e c to r  
e x te rn o . La d é c a d a  ha s id o  m uy  p r o l í f ic a  en 
c o n tro le s  a l c o m e rc io  e x te r io r  en una bue na  pa rte  
de los  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s , y ta m b ié n  en 
esq u e m a s  de n a c io n a liz a c ió n  d e l c o m e rc io  e x te 
r io r , que no han p o d id o  re s o lv e r  la s  c o n t r a d ic c io 
nes fu n d a m e n ta le s  de l in te rc a m b io  d e s ig u a l.  Este 
m ito  d e l c o m e rc io  e x te r io r  ta m b ié n  se ha d e rru m 
bad o , en n u e s tro s  p a ís e s , en la  m e d id a  en que  no 
ha s id o  fá c i l ,  c o n  el c o n tro l e s ta ta l,  re s c a ta r  un 
p o c o  de a u to n o m ía  en las  tra n s a c c io n e s  in te rn a c io 
n a le s .

El c u a rto  es e l m ito  de la  in d u s tr ia l iz a c ió n  
in te rn a  ve rs u s  e l p ro ce so  de t ra n s n a c io n a l¡z a c ió n . 
T a m b ié n  la  d é c a d a  de los s e te n ta  da c u e n ta  de la 
a c e le ra c ió n  de l p ro c e s o  de tra n s n a c io n a liz a c ió n , 
a pe s a r de que se re a liz a ro n  g rande s  n a c io n a liz a 
c io n e s . Por e je m p lo , en e l c a so  p e ru a n o , se 
re a liz a ro n  g ra n d e s  re fo rm a s , se fo r ta le c ió  e l p o d e r 
d e l E stado y la t r a n s n a c io n a liz a c ió n  fu e  m ayor.

Las s a lid a s  de la  c r is is  van  a e n c o n tra rs e  con 
la  d is y u n t iv a  de que sus p o s ib il id a d e s  de in d u s 
t r ia l iz a c ió n  pasan  por una re in s e rc ió n  e fe c t iv a  en 
e s te  p ro c e s o  de tra n s n a c io n a liz a c ió n .  P e ro  va a



s e r m u y  d i f í c i l  q u e  é s ta  p u e d a  d a rs e  c o n  un  c ie r to  
g ra d o  de  a u to n o m ía ,  c o m o  a p a re n te m e n te  se 
p u e d e  d e d u c ir  de  a lg u n a s  p o s ic io n e s ,  q u e  tra ta n  
de  p re s e n ta r  c o m o  a l te r n a t iv a  a lo s  e s q u e m a s  
n e o l ib e r a le s  e s te  fo r ta le c im ie n to  d e  la  o p c ió n  
h a c ia  a d e n tro .

Aldo Ferrer
El p u n to  de  la  d iv e rs a  n a tu ra le z a  de  la s  

e c o n o m ía s  la t in o a m e r ic a n a s  es  e v id e n te ,  y  s ie m 
p re  u n o  t ie n d e  a h a b la r  a p a r t i r  de  su p ro p ia  
e x p e r ie n c ia ,  de  la  q u e  e s tá  m á s  c e rc a n a ,  de  su 
p ro p io  p a ís ,  o de  lo s  p a ís e s  s e m e ja n te s .  A s í  que  
no  h a y  d u d a  q u e  m is  re f le x io n e s  s e  re f ie r e n  
fu n d a m e n ta lm e n te  a lo s  p a ís e s  de c ie r to  ta m a ñ o  
q u e , p o r  o tra  p a r te ,  re p re s e n ta n  e l 8 0  o e l 9 0  p o r 
1 0 0  de  A m é r ic a  L a t in a ;  es  d e c ir ,  en  té r m in o s  de 
p a ís e s , s on  lo s  m e n o s , p e ro  en  té r m in o s  de 
p o b la c ió n ,  p r o d u c c ió n  y  t e r r i t o r io ,  o b v ia m e n te  
e s ta s  r e f le x io n e s  a b a rc a n  a la  in m e n s a  m a y o r ía  de 
la  A m é r ic a  L a t in a .

C on  re s p e c to  a lo s  c o m e n ta r io s  f in a le s ,  no  h a y  
d u d a  q u e  en A m é r ic a  L a t in a  y a  h e m o s  q u e m a d o  
d iv e rs o s  t ip o s  d e  fa n ta s ía s  y  e x p e c ta t iv a s  y , s in  
e m b a rg o , s e g u im o s  c o n fro n ta d o s  c o n  e l p ro b le m a  
fu n d a m e n ta l:  a u m e n ta r  la  p ro d u c c ió n  d e  b ie n e s  y 
s e rv ic io s  y  m e jo ra r  e l n iv e l d e  v id a  d e  n u e s tro s  
p u e b lo s . Y a m b a s  c o s a s  s o n  in d iv is ib le s .  M á s  a l lá  
de  la s  f r u s t r a c io n e s  d e l p a s a d o , en c u a n to  a l 
p a p e l d e l E s ta d o , a la s  c o rp o ra c io n e s  t r a n s n a c io 
n a le s ,  e tc . ,  e l d i le m a  q u e  e s ta m o s  v ie n d o  a h o ra  
es c ó m o  a b s o rb e r  e s a s  e x p e r ie n c ia s  y p ro v o c a r  un  
c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  e fe c t iv o ,  c o n  s e n t id o  s o 
c ia l ,  q u e  u b iq u e  a n u e s tro s  p a ís e s  en e l o rd e n  
m u n d ia l,  c o n  m a y o r  c a p a c id a d  de  c o n t r o la r  sus  
p ro p io s  re c u rs o s  y  s u s  p ro p io s  e s t i lo s  d e  d e s a r ro 
l lo ,  p a ra  q u e  e l m is m o  c r e c im ie n to  s e a  p o s ib le .

Lo q u e  l la m a m o s  d e s a r ro l l is m o  c o m o  e x p e r ie n 
c ia  en  A m é r ic a  L a t in a  e s tá  en  c r is is ,  p e ro  n o  e s tá  
en c r is is  e l d e s a r ro l lo ,  q u e  s ig u e  s ie n d o  in d is p e n 
s a b le  c o n  lo s  n u e v o s  s e n t id o s  q u e  e s ta m o s  v iv ie n 
d o : p a r t ic ip a c ió n  s o c ia l ,  d is t r ib u c ió n  y  a u to n o m ía  
en  e l o rd e n  m u n d ia l.



1 1  Julio Segura ¡ §

Crisis y estrategias alternativas: 
el caso español

Crisis, especialización y perspectivas m undiales

1. La crisis por la que atraviesa la economía mundial desde comienzos de la 
década de los años setenta es bien conocida por todos, pero es útil para la discusión 
de este trabajo comenzar con una breve descripción de los rasgos estilizados más 
significativos de la misma desde el punto de vista que aquí interesa; que no es otro 
que el de la forma en que la inserción de una economía concreta, la española, en la 
economía internacional limita y condiciona las formas de actuación durante la crisis 
y, por tanto, las posibilidades de administrar y superar la misma a largo plazo.

La crisis es la manifestación del agotamiento del modelo de acumulación 
implantado por las economías occidentales más importantes tras el final de la segunda 9 i
guerra mundial: modelo que, partiendo de las necesidades de reconstrucción física de 
las economías europeas devastadas por la conflagración bélica, de la reconversión de 
estructuras productivas de guerra en economías de paz y de una hegemonía financiera 
y tecnológica de los EE.UU, presentaba inicialmente, entre otros, los siguientes 
aspectos relevantes:

i) La concentración de la inversión en un tipo de industrias caracterizadas por 
su alta relación capital/trabajo y por una fuerte intensidad en el uso de energía y 
recursos naturales.

ii) La disponibilidad de mano de obra abundante — proveniente de la 
incorporación masiva de la mujer a la fuerza de trabajo, del abandono de actividades 
agrícolas y, en su caso, de trabajadores de países atrasados— , que durante un largo 
tiempo percibe salarios bajos y carece de organización sindical fuerte.

iii) El control financiero del proceso por parte de los EE.UU. asegurado por 
un sistema monetario internacional en que el dólar, escaso por el superávit comercial 
de los EE.UU., es la fuente principal de liquidez mundial, lo que facilita la colocación 
de las inversiones norteamericanas y convierte a este país en banco de banqueros, 
papel que ejerce en condiciones muy restrictivas al instaurar como principio 
fundamental de actuación del FMI la no financiación de déficits comerciales duraderos.

iv) La consolidación de un esquema de división internacional del trabajo 
basado en el control tecnológico de los EE.UU. y caracterizado por la existencia de 
un centro (EE.UU.) ampliado a lo largo del proceso de crecimiento (RFA, Japón), 
un primer cinturón formado por los países avanzados y un segundo cinturón (Tercer 
Mundo) suministrador de energía, materias primas y, en su caso, mano de obra 
barata, en el que, con el paso del tiempo, adquirirán posiciones peculiares los nuevos 
países industrializados (NPI).



2. El funcionamiento de este modelo dependía crucialmente, como se deduce de 
la enumeración precedente, del suministro garantizado a los países avanzados de 
energía y materias primas a precios estables o controlados, de la regulación del flujo 
de dólares en manos de terceros países por parte de los EE.UU., del crecimiento de 
los salarios por debajo de la productividad, y del mantenimiento de políticas 
económicas nacionales subordinadas al equilibrio de la balanza por cuenta corriente 
que obligaban a la devaluación y/o a moderaciones del ritmo de crecimiento o, en 
su caso, a fuertes endeudamientos con el capital extranjero. Un modelo que, por otra 
parte, facilitaba y hacía rentable un proceso de internacionalización del capital bien 
conocido.

El aumento de la competencia entre países avanzados, los cuantiosos gastos 
militares de los EE.UU., y sus fuertes inversiones internacionales directas e indirectas, 
iban a socavar el principio de control autónomo del flujo de dólares en manos de 
terceros países, descoyuntando el delicado equilibrio financiero mundial y dando 
lugar a una ruptura de la vieja disciplina monetaria internacional a partir de la 
devaluación del dólar en el verano de 1970. La reconstrucción del movimiento obrero 
y la generalización en los países del centro y del primer cinturón de altos niveles de 
consumo y amplios sistemas de seguridad social, condujeron a crecimientos reales del 
coste del trabajo superiores a las alzas de productividad, socavando otro pilar esencial 
del proceso de acumulación descrito, desde la mitad de los años sesenta. Por último, 
los movimientos de liberación en el Tercer Mundo y la actuación como oligopolio 
de los países exportadores de crudos, limitaron drásticamente el papel de los países 
del segundo cinturón como suministradores de materias primas y energía en con
diciones estables y previsibles en precio y cantidad, fundamentalmente a partir de 1973.

3. Estos son los elementos fundamentales que desencadenan la crisis actual, cuya 
descripción no voy a hacer por bien conocida, pero sí me parece necesario señalar 
ciertas restricciones que la crisis impone al escenario mundial sobre el cual discutir 
estrategias nacionales, supracionales y los problemas de la división internacional del 
trabajo y el marco de las nuevas relaciones económicas mundiales.

La otra crisis mundial de la que, con excesiva frecuencia y por puro mimetismo, 
tratan de extraerse enseñanzas para la actual — la Gran Depresión de la década de 
los años treinta— , constituye un mal modelo comparativo. En aquella situación 
existía una fuerte demanda potencial reprimida que tanto los recursos disponibles 
como las tecnologías accesibles eran capaces de satisfacer, por lo que políticas de 
«cebo de bomba» encaminadas a facilitar por parte del sector público el despegue del 
privado, políticas keynesianas de demanda, eran factibles y potencialmente eficaces. 
Las condiciones tanto de tecnología como de recursos naturales y energéticos actuales 
apuntan, por el contrario, el hecho de que la estructura productiva es inadecuada y 
que, por tanto, políticas generalizadas e indiscriminadas de expansión de la demanda 
sólo conducen a acentuar los desequilibrios y a facilitar, entre otros elementos, las 
tensiones inflacionistas.

En segundo lugar, y tras un período relativamente permisivo por parte de las 
autoridades económicas de los países desarrollados a comienzos de los años setenta, 
las políticas instrumentadas para hacer frente a la crisis por parte de países como los 
EE.UU., la RFA, Gran Bretaña, etc., han puesto como objetivo prioritario la lucha 
contra la inflación, siendo, por tanto, políticas de corte restrictivo: controles 
negociados en mayor o menor medida de rentas, disciplina monetaria, altos tipos de 
interés, etc. Esto implica el rechazo a cualquier tipo de política expansiva mundial 
apoyada en la actuación como «locomotoras» de las economías más desarrolladas y,



por tanto, un horizonte dilatado de crecimiento mundial muy moderado y  de comercio 
internacional estancado.

En tercer lugar, el desarrollo de la crisis actual ha dado lugar a la aparición de 
dos fenómenos de la mayor importancia como son el trasvase de recursos del sector 
real al financiero en todas las economías, y  el menor margen de maniobra de los países 
con fuerte endeudamiento exterior. El primer fenómeno es de carácter general y ha 
convertido al sector financiero en el eje de funcionamiento de todas las economías. 
Los problemas generalizados de liquidez interior ante aumentos difícilmente previsi
bles de los precios y variaciones drásticas de las estructuras de precios relativos, y de 
liquidez internacional ante los aumentos de los déficits de las balanzas de pagos, han 
conducido a una subordinación de los sectores reales respecto a los financieros 
mucho más acusada que en cualquier otro momento de crisis o de dificultades 
coyunturales. Además, la laxa política prestamista de la banca occidental privada a 
los países neoindustrializados, ha conducido a una situación de potencial quiebra 
financiera mundial de efectos difíciles de exagerar.

4. No resulta, por tanto, arriesgado suponer que la crisis trae consigo que el 
marco en el que van a actuar las economías nacionales en la década actual es un 
marco de renta y comercio mundial estancados, de fuertes restricciones a las políticas 
económicas nacionales derivadas tanto de problemas de financiación interna como de 
carga de la deuda y posibilidades limitadas de endeudamiento exterior, de tasas de 
inflación y paro relativamente importantes y de fuerte lucha internacional por 
transferir el coste de la crisis a otras economías; es decir, de fuerte competencia por 
la distribución tanto de la renta nacional dentro de cada país, como de la renta mundial 
entre países.

Otra forma de expresar esta última idea, cuya comprensión me parece de la 
máxima importancia tanto para el diagnóstico como para el diseño de posibles 
terapias ante la crisis, es que en situaciones de crecimiento continuado — como las 
prevalecientes en los países avanzados y algunos NPI en la década de los años 
sesenta— , el reparto de la renta tiene márgenes de maniobra elevados. Aún con una 
distribución mundial notoriamente desigual, y diferencias de clase enormes incluso en 
el seno de los países avanzados, una renta fuertemente creciente permite mejoras 
absolutas de todos los agentes económicos, aunque se pierdan posiciones relativas, y, 
por tanto, el problema central es el de mantener las condiciones de crecimiento o, 
dicho en otras palabras, el problema es de asignación dinámica eficiente más que de 
distribución. En un mundo con posibilidades muy limitadas de crecimiento, siendo 
el problema de asignación eficiente muy importante, es el tema de la distribución el 
que adquiere un papel central, porque la propia viabilidad social del proyecto 
económico depende de ella.

Esta lucha por la distribución de la renta y riqueza mundiales tiene una de sus 
manifestaciones más claras en los cambios experimentados por la división internacio
nal del trabajo (DIT) desde el comienzo de la crisis, y por los nuevos instrumentos 
de control internacional que han comenzado a ponerse en práctica por parte de los 
países que ocupan posiciones hegemónicas en la economía mundial.

5. Las modificaciones en la especialización internacional se producen sin 
solución de continuidad, incluso en épocas de estabilidad, pero se aceleran en las de 
crisis, adoptando formas nuevas y desplazando a ciertos países de la posición 
adquirida en la DIT. Los resultados de dichos cambios son observables, e incluso 
mensurables, por medio de las estadísticas de producción y comercio mundiales, y son



bien conocidas las importantes transformaciones sufridas recientemente en la locali
zación de los centros productores de textiles, automóviles, cierta siderurgia y 
metalurgia básicas, etc. Pero lo que me interesa destacar aquí es la pérdida de 
importancia de los factores considerados tradicionalmente como determinantes de la 
localización y las ventajas relativas, pérdida derivada tanto de la revolución 
científico-técnica como de la aceleración en la transnacionalización del capital y de 
ciertos cambios experimentados por la economía mundial como consecuencia de la crisis.

En primer lugar, todas las explicaciones dadas a la configuración de la DIT se 
apoyan, directa o indirectamente, en el supuesto de maximización del beneficio por 
parte de los agentes que toman las decisiones de instalación, y esto es algo difícil de 
mantener en las condiciones actuales por dos razones. Por una parte, por el gran 
peso del sector y empresa pública que no se guían por este objetivo y que, en el caso 
de los países avanzados, tienen cada vez más importancia estratégica en la 
modificación de la localización internacional de la actividad económica. Por otra 
parte, la DIT se halla fuertemente condicionada por las empresas multinacionales, 
dada la creciente transnacionalización, que constituyen oligopolios y actúan bajo 
acuerdos cartelizados. En ambos casos — empresas públicas, multinacionales priva
das—  se ha de hacer frente a competidores potenciales, y ello implica el manteni
miento de políticas de precios y producciones — aparte cuestiones legales—  no 
guiadas por la maximización libre del beneficio, para cuyo diseño es preciso jugar 
estrategias complejas que dependen de la información que se tenga respecto a los 
demás agentes y de la forma en que se estima éstos reaccionen ante cambios en la 
política seguida por uno mismo.

En segundo lugar, tanto la disponibilidad de mano de obra como las diferencias 
cjí) salariales y los costes de transporte han perdido importancia como factores explicati

vos de la especialización internacional.
Si bien es cierto que la DIT se ha visto muy influida por las diferencias 

internacionales de salarios, hasta el punto de que los países atrasados han sido 
suministradores netos de mano de obra barata no cualificada, no lo es menos que en 
la actualidad los niveles de paro sufridos por todas las economías hacen que el factor 
de disponibilidad de mano de obra haya perdido importancia. Por otra parte, la 
apertura del abanico de cualificaciones de la mano de obra y la creciente complejidad 
tecnológica de la mayoría de los procesos productivos, ha hecho que la simple 
disponibilidad de mano de obra no cualificada no sea incentivo alguno para la 
localización de la mayoría de las actividades productivas de cabecera. Por último, 
más importante que los niveles salariales directos, es el coste efectivo del trabajo en 
un sentido amplio el factor a tener en consideración a medio y largo plazo. En un 
mundo de precios internacionales absolutos y precios relativos previsibles, especiali
zación poco lábil y condiciones internacionales estables, los niveles salariales son un 
buen indicador del coste del trabajo; pero en las condiciones actuales esto no es así. 
En suma, hoy día son el marco institucional prevaleciente en los países, su nivel 
tecnológico y la distribución geográfica de la cualificación de la mano de obra lo 
que constituyen elementos decisivos desde el punto de vista del factor trabajo en lo 
relativo a la explicación de los cambios en la DIT.

Otro aspecto a la hora de explicar cambios en la especialización internacional 
han sido los costes de transporte y la relación valor/peso de las mercancías 
comercializables en los mercados mundiales, de forma que en muchos renglones de la 
industria pesada y de la de bienes de consumo, la distancia entre centros 
suministradores de materias primas, producción y consumo han constituido históri
camente restricciones fundamentales. Este panorama se ha visto alterado sustancial-



mente por razones de tipo técnico y económico. En primer lugar, las mejoras técnicas 
experimentadas por los sistemas de transporte y comunicaciones han restado 
importancia a su participación en los costes totales de producción. En segundo lugar, 
las mejoras en la calidad de ciertas materias primas y en la eficiencia de inputs 
intermedios de uso generalizado han sido un factor coadyuvante a la pérdida de 
importancia de la distancia física como elemento determinante de la localización de 
la actividad. Por último, la disminución progresiva del peso relativo de la industria 
pesada tradicional en favor de la ligera y, sobre todo, la expansión de los servicios 
técnicamente descentralizables constituyen un factor adicional en la explicación de 
esta pérdida de importancia de los transportes convencionales como elemento 
restrictor fundamental de la especialización internacional.

Un último elemento que querría destacar son las mayores posibilidades de 
fragmentación tecnológica en diversas fases de los procesos productivos que facilita la 
flexibilidad de instalación de las multinacionales y ha dado lugar a un aumento 
importante del comercio intraindustrial e intraempresarial. Sectores productivos 
completos tales como los de construcción de vehículos a motor, aeronáutica, 
maquinaria de todo tipo y aparatos electrodomésticos presentan en la actualidad una 
enorme dispersión geográfica en la fabricación de sus componentes y en su montaje, 
e incluso algunas líneas de producción de sectores tradicionales como la industria 
textil y de confección presentan iguales características. Estas posibilidades de 
descentralización y fraccionamiento tienen efectos muy importantes sobre la DIT, ya 
que, por una parte, limitan la importancia del papel jugado por las dotaciones 
nacionales de recursos productivos en la especialización internacional y, por otra 
parte, al hacer recaer parte de los procesos de cambio de la DIT en el comercio 
intraindustrial e intraempresa facilitan la evasión de los controles proteccionistas 9 7  
impuestos por algunos países al comercio e inversión internacionales.

6. El resultado conjunto de todos los elementos señalados en el punto 5 es la 
existencia de mayores márgenes potenciales de flexibilidad en la especialización 
internacional, en el sentido de que ésta se ha hecho más fluida y que las posibilidades 
de descentralización de todo tipo son muy superiores a las existentes hace tan sólo 
una década. Posiblemente, con las únicas excepciones de la industria de materiales de 
construcción y de la construcción pesada, las restantes actividades industriales 
presentan hoy día márgenes de maniobra muy amplios en lo relativo a su localización 
geográfica y, en consecuencia, en lo que respecta a la especialización internacional de 
las economías nacionales.

Si bien es cierto, que esta mayor flexibilidad facilita teóricamente la adaptación 
ante condiciones cambiantes, no lo es menos que favorece el mayor control de la 
nueva D I T  por parte de los países tecnológicamente avanzados. La propia posibilidad 
de fragmentación de los procesos productivos hace que el montaje y la asistencia 
técnica adquieran un papel central, al tiempo que dificultan — e incluso limitan el 
interés de—  la autonomización tecnológica por la vía de la copia indirecta de 
tecnologías asimilables, por la dependencia respecto de los centros de montaje y 
distribución. Y permite también redistribuir y desviar beneficios entre establecimien
tos instalados en distintos países mediante la fijación de precios de transferencia 
adecuados por parte de las empresas multinacionales. Por otra parte, la mayoría de 
las tecnologías de cabecera no son intensivas tanto en capital físico como en trabajo 
altamente cualificado, factor en el que los países menos avanzados son muy escasos y 
que no puede suplirse con facilidad a corto o medio plazo.

Por último, la ya comentada limitación de la importancia de los costes de



transporte, no sólo reduce los costes de la fragmentación tecnológica, sino que, 
además, abarata también la utilización de un mecanismo de control productivo como 
es el suministro de inputs intermedios no sustituibles, de cuyo desarrollo son ejemplos 
notables, tanto la chatarra en el caso de la siderurgia como las semillas y ciertos 
cereales-pienso en el caso de la agricultura y ganadería.

7. Sin embargo, esta mayor flexibilidad en las posibilidades de reajustar la 
DIT, no se ha visto confirmada en la práctica puesto que, pese a los importantes 
cambios habidos en la especialización internacional, la capacidad de adaptación de la 
estructura productiva de los países avanzados a las condiciones de la crisis ha sido, 
hasta el momento, bastante modesta. Esto se debe a varias causas de las que aquí 
trataré de señalar las que me parecen más significativas.

En primer lugar, la última década ha traído consigo importantes alteraciones de 
la participación de los países en la producción mundial, que en general han tendido 
a aumentar sensiblemente el peso en la misma, no sólo de los NPI sino también de 
los países más atrasados, y de las economías del este europeo. Este cambio ha alterado 
susíancialmente la correlación mundial de fuerzas, haciendo que las formas de 
negociación y resolución de conflictos económicos internacionales vigentes durante 
treinta años se hayan hecho obsoletas.

Dicho en otros términos, una nueva DIT diseñada con arreglo a los cánones 
tradicionales en beneficio casi exclusivo de los países más avanzados abriría unas 
perspectivas de estancamiento para Ibs países en vías de desarrollo y para el Tercer 
Mundo en general, máxime en condiciones generales no expansivas y con la tendencia 
marcada al decrecimiento del valor añadido y a la reducción de los precios relativos 
de las mercancías en que ha aumentado la participación de los países no avanzados.

En segundo lugar, el hecho de que durante el período expansivo de la economía 
mundial, y hasta más que mediada la década de los años setenta, la demanda exterior 
de los países avanzados ha crecido a un ritmo mayor que la interior, ha hecho muy 
dependientes a estas economías — RFA, Japón, incluso los EE. UU—  de las 
condiciones externas, lo que ha restado eficacia a las políticas económicas autónomas 
de regulación de la actividad productiva.

En tercer lugar, ciertas ventajas comparativas adquiridas por los NPI han 
afectado seriamente la posición dominante disfrutada por los países avanzados en 
muchas industrias manufactureras que han constituido el núcleo del proceso de 
acumulación de capital de los mismos desde fines de la segunda guerra mundial y 
durante tres décadas.

Estos tres factores han conducido a la aparición de tendencias aislacionistas en 
los países más desarrollados; aislacionismo manifestado en nuevas formas de protec
cionismo que abarcan una multitud de prácticas que van desde la limitación de 
financiación para las industrias emergentes con ventajas comparativas recientemente 
adquiridas en los NPI, hasta la pura protección cuantitativa — aunque tome la forma 
de acuerdos internacionales y no de cuotas—  de las exportaciones intensivas en 
trabajo de los países avanzados. El resultado de esta cualificada reaparición de 
prácticas restrictivas promovida por los países desarrollados, es claro que sólo puede 
ser una mayor dificultad para el logro de una DIT más coherente con las condiciones 
técnicas, económicas y políticas actuales y el empeoramiento de las perspectivas 
mundiales de crecimiento de la renta y del comercio internacionales.

8. El resurgimiento de las prácticas proteccionistas junto con las crecientes 
dificultades de financiación tanto en el plano interno como, sobre todo, en el



internacional, plantean una problemática muy específica a los NPl y países en desarrollo.
Por una parte, los NPI más dinámicos, que han alcanzado posiciones de cierta 

importancia en el comercio mundial y han experimentado ritmos de crecimiento 
interno elevados incluso a lo largo de la crisis, son los que, a su vez, más intensamente 
han recurrido a los mercados financieros internacionales y, por tanto, han resultado 
más afectados por las elevaciones de los tipos interbancarios londinenses. Varios 
factores hacen que este problema se agrave más aún para los demás países en proceso 
de desarrollo, ya que los datos hacen patente que desde mediados de la década de los 
años setenta los flujos internacionales de inversión extranjera se están reorientando 
en contra de dichos países y, además, la propia cuantía global de la inversión 
extranjera crece a ritmos muy moderados. Esto obliga bien a un recurso cada vez 
mayor a los mercados internacionales de capitales con tipos crecientes y servicios de 
la deuda exterior que comienzan a ser inasequibles para ciertos NPI, bien a
abandonar cualquier objetivo de crecimiento sostenido, ya que las posibilidades de 
generación de ahorro interno son reducidas, tanto por razones de distribución 
funcional como de estructura del consumo.

Unos pocos datos resultan significativos respecto a la magnitud del problema 
señalado. Los cálculos para escenarios mundiales de corte optimista, que suponen en 
gran medida la continuación sin fuertes rupturas de tendencias expansivas del 
comercio mundial, indican que el mantenimiento de una tasa de crecimiento 
autosostenido para los NPI exigiría un aumento del orden de 7 puntos en el
porcentaje que la inversión industrial de los mismos representa en la total, aumento 
mantenido a lo largo de dos décadas, lo que exigiría sensibles incrementos del flujo 
de financiación internacional a largo plazo y tipo de interés estables que, en las 
condiciones actuales, resultan difíciles de imaginar. Y, además, la propia distribución 
de los préstamos internacionales castiga especialmente, en lo relativo al creciente 
servicio de la deuda exterior, a los NPI más expansivos y dinámicos, ya que cinco de 
ellos acumulan dos quintos del total de créditos comerciales concedidos a países no 
pertenecientes a la OPEP.

Por otra parte, la implantación de restricciones al comercio internacional
— como, por ejemplo, el Acuerdo Multifibras con más de dos décadas de duración, 
pese a ser su origen provisional—  están en su mayoría diseñadas para mantener en 
su dimensión actual los sectores tradicionales de los países avanzados, sectores en los 
que éstos han perdido ventajas relativas en favor de los NPI. Estas restricciones 
protegen, en parte, los mercados interiores de países con elevados estándares de 
consumo de exportaciones intensivas en trabajo procedentes de los NPI más
dinámicos, limitando, por tanto, sus posibilidades de exportación. La rigidez con que 
se está operando la reestructuración productiva en los países más avanzados, en 
detrimento de las posiciones internacionales de los países en desarrollo y de los NPI, 
junto a las perspectivas de crecimiento mundial y las insuficiencias del sistema 
financiero internacional ya comentadas, conducen a una conclusión que me parece de 
la mayor importancia: el fin de los modelos de crecimiento basados en las exportaciones 
que han caracterizado a una buena parte de las economías emergentes del Tercer 
Mundo durante los últimos años.

No se trata de discutir las mayores o menores bondades del modelo de crecimiento 
basado en la sustitución de importaciones frente al fundamentado en las exportacio
nes, sino tan solo de señalar que este último es impracticable en las condiciones que 
be descrito en las páginas precedentes, y que ello implica necesariamente un cambio 
fundamental en la estrategia de crecimiento que han seguido los NPI y un mayor 
peso en la misma de las consideraciones relativas a la estructura de la demanda



interna y la capacidad de generación de ahorro interior, sobre todo en países con un 
tamaño de cierta importancia.

9. Las tendencias señaladas en la especialización internacional, así como las 
políticas comerciales y financieras seguidas por los países desarrollados y las 
perspectivas económicas mundiales, parecen apuntar hacia una nueva configuración de 
la DIT que, lejos de responder a las fuerzas del mercado, posición que en teoría 
parecen defender todos los gobiernos de los países avanzados, trata de perpetuar los 
rasgos esenciales de la DIT prevaleciente en lo relativo a su control por parte de 
dichos países, con algunas modificaciones derivadas de las nuevas condiciones 
provocadas por la crisis y la revolución científico-técnica.

En pocas palabras, el tipo de DIT a que conduciría la consolidación de las 
tendencias actuales podría describirse como la articulación del orden económico 
mundial en un centro y dos periferias. El centro estaría constituido por los países 
más avanzados y poseedores de una tecnología propia en los nuevos sectores clave. 
Una primera periferia de países intermedios con niveles de industrialización 
apreciables y que serían receptores de tres tipos de inversiones directas provenientes 
de los países del centro. En primer lugar, inversiones en sectores intensivos en 
energía, con difícil previsión en la evolución de sus costes y fuertes inmovilizaciones 
iniciales, muy dependientes de los procesos de sustitución energética y del propio 
suministro de energía. En segundo lugar, inversiones en sectores que han de hacer 
frente a fuertes procesos de cambio en la estructura de su demanda y en los que la 
variedad del producto es muy amplia. Por último, inversiones en sectores que 
producen bienes fácilmente fragmentables y con cierto grado de sofisticación técnica;

1 0 0  es decir, actividades en las cuales el control indirecto es muy fuerte y la tecnología 
utilizada de difícil asimilación e inútil, si no se tiene garantizada la conexión con el 
centro de montaje.

La segunda periferia, formada por economías en proceso de industrialización y 
subdesarrolladas, que serían preferentemente receptoras de dos clases de inversión. 
Por una parte, inversiones con altos costes sociales no internizables en los países 
avanzados — industrias sucias, degradadoras del medio ambiente y del equilibrio 
ecológico, etc.— . Por otra parte, inversiones en nuevos productos intensivos en 
trabajo que no compitan directamente con los productos tradicionales sometidos a 
acuerdos de protección internacional, e inversiones de control sobre la explotación 
de recursos naturales y energéticos.

Los mecanismos de control de este esquema de DIT por los países del centro 
incorporan algunos elementos nuevos a los ya tradicionales, que se derivan sobre todo 
de la tecnología. Sobre el ya mencionado de la fragmentación de procesos, la mayor 
complejidad tecnológica hace que el know-how sea fundamental lo que conduce, a su 
vez, a que la asimilación de técnicas crecientemente sofisticadas requiera grados de 
cualificación muy elevados y rápidamente obsoletos de la mano de obra. En suma, el 
«learning by doing» es cada vez más difícil y requiere niveles de partida inasequibles 
para los NPI y muchos países con sensibles grados de industrialización. Por último, 
no querría dejar de mencionar el papel de control que la agrogenética — especies 
resistentes a plagas posibles monopolizadas por países concretos—  y la propia 
tecnología alimentaria pueden suponer en una década en la cual las previsiones sobre 
producción y distribución de alimentos y población no pueden ser más pesimistas.



El caso español

10. Analizados ya los elementos fundamentales de la crisis, el tipo de 
restricciones que su desarrollo plantea desde el punto de vista internacional y el 
horizonte económico que considero más probable para la década de los años ochenta, 
trataré de situar en este contexto a la economía española, que representa un caso 
peculiar, tanto por su propio proceso de acumulación como por la tardía y escasa 
adaptación a las condiciones de la crisis que los gobiernos posteriores a 1974 han 
llevado a cabo con la corta excepción julio 1977-marzo 1978.

Los rasgos esenciales del proceso de acumulación español anterior a la crisis no 
se separan de las características señaladas en el punto 1 en cuanto al tipo de sectores 
clave, disponibilidad de mano de obra barata, etc., pero sí son muy distintos en dos 
aspectos. En primer lugar, el período de tiempo en que se realiza el mismo; en 
segundo lugar, las características institucionales de la economía española a lo largo 
del propio proceso.

Por lo que respecta al primer punto basta considerar que mientras las economías 
europeas occidentales comenzaron con el final de la segunda guerra mundial su 
proceso de acumulación, el primer franquismo optó por un modelo autárquico con 
fuertes grados de protección de la industria y la agricultura y un tipo de crecimiento 
endogàmico orientado a lograr cierta autosuficiencia en los sectores básicos al coste 
de ineficiencia que fuera preciso. Sólo las presiones políticas interiores y la bancarrota 
de pagos exteriores obligaron a la dictadura a acometer un plan de estabilización y 
liberación en el período 1957-59, que incorporaba tardía y dependientemente la 
economía española al modelo de crecimiento de los países europeos occidentales. Los 
fuertes procesos de cambio estructural inherentes a la apertura y crecimiento de la i o i  
economía española — transferencia de población agraria a la industria, incorporación 
de la mujer al trabajo, urbanización acelerada, obras de infraestructura civil, 
modernización de la industria, etc., se comprimen, por tanto, en un período de 10-15 
años, frente a los 20-25 de las restantes economías occidentales, y se llevan a cabo 
desde una posición de partida muy atrasada respecto a estas últimas.

Esto conduce a la aparición de fuertes desequilibrios y condicionamientos desde 
el comienzo del proceso de expansión económica. Desequilibrios que pueden resumirse 
desde una perspectiva técnica en el estrangulamiento que representa la balanza 
comercial para el proceso de acumulación español: fuertes ritmos de crecimiento de 
la renta implican cuantiosas necesidades de importación (bienes de equipo, inputs 
intermedios y, también, artículos de consumo) que en la medida en que no pueden 
ser financiadas por las exportaciones ni por otros ingresos (turismo, importaciones 
de capital y remesas de emigrantes) obligan a articular una política restrictiva que 
limita drásticamente Sos ritmos de crecimiento hasta que las aguas vuelven a su cauce.

Por lo que se refiere a las diferencias institucionales, éstas son notables y aquí 
señalaré tan sólo aquellas que me parecen más significativas. En primer lugar, el tipo 
de sector público que se instauró al final de la guerra civil no estaba diseñado para 
cumplir las funciones características del estado de bienestar. Desde el punto de vista 
redistribuidor, el sistema fiscal era tan regresivo que la distribución personal de la 
renta resultaba más desigual tras haber pagado los impuestos que antes de haberlos 
satisfecho. Desde la perspectiva de la suficiencia y la flexibilidad, el déficit público 
constituyó un mal endémico en todos los años del período considerado.

En segundo lugar, el mercado de trabajo no operó — ni lo ha hecho hasta fines 
de la década de los años setenta—  como tal. Se trataba de un mercado intervenido 
donde el Estado asumía las funciones de tutela forzosa, en el que la legislación
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impedía el despido y en el que, en suma, la rigidez en el empleo se trataba de 
compensar con salarios reales bajos, impidiendo una asignación flexible y eñciente de 
la fuerza de trabajo.

En tercer lugar, los mecanismos de intervención del sector público eran muy 
variados y de carácter proteccionista. No sólo se trata de la contingentación física 
de las importaciones, sino de la utilización de un arancel muy elevado que sigue 
reservando el mercado interior para numerosos productos y, sobre todo, de una 
compleja política de precios regulados en distinto grado destinada a primar los 
cultivos cerealísticos más tradicionales y que impedía que los precios industriales 
reflejaran los costes reales de producción, con la consiguiente dislocación del mercado 
y despilfarro en términos de subvenciones de difícil justificación.

En cuarto lugar, la política industrial se orientó fundamentalmente hacia los 
grandes sectores de base y algunos finales, lo que, además de ayudar a consolidar una 
estructura productiva poco integrada, incrementó la dependencia exterior respecto al 
suministro de bienes intermedios no sustituibles. La propia instrumentación de la 
política industrial se realizó en buena medida a través de un tipo de empresa pública 
que, más allá de ser subsidiaria de la privada, servía para recoger empresas privadas 
con pérdidas, privatizando al mismo tiempo las actividades productivas rentables en 
manos de la iniciativa pública; lo que no excluía fuertes subvenciones y ciertas 
reservas del mercado interior a las producciones públicas. Por su parte, la carencia 
de una política tecnológica propia, reflejada en unos gastos ridículos en I+D , obligó 
al recurso permanente a las técnicas foráneas; y la inexistencia de canales de 
asimilación perpetuó grados de dependencia tecnológica — directa y de suministro de 
bienes de equipo—  muy elevados.

Por último, el sector financiero presentaba características muy peculiares en su 
función de intermediación entre ahorradores e inversores últimos. Una banca 
comercial privada muy ligada desde su origen histórico a grupos industriales, 
conducía no sólo a una fuerte dependencia de éstos de la financiación externa, con 
el consiguiente desequilibrio en la estructura financiera de las empresas, sino también 
a una asignación ineficiente del ahorro interior principalmente en períodos contrac
tivos. En efecto, ante la existencia de topes cuantitativos al crecimiento del crédito, 
o en períodos de escasez de financiación, es claro que la concesión de créditos no se 
guía por consideraciones de estricta rentabilidad de los proyectos de inversión si el 
prestamista tiene intereses directos en el mantenimiento de ciertas empresas ya 
instaladas. Por otra parte, la existencia de numerosos coeficientes de adquisición 
obligatoria de activos, y una compleja red de canales privilegiados de crédito creada 
mediante disposiciones legales, unido a la escasa entidad de la banca oficial, 
distorsionaba adicionalmente el funcionamiento del sector financiero.

11, Todos estos rasgos estilizados y resumidos en el punto 10, si bien tienen 
lugar dentro de un tipo de modelo de acumulación que a partir de 1960 se inscribe 
claramente en la órbita de los países europeos occidentales, diferencian nítidamente 
la modalidad del proceso de crecimiento experimentado por la economía española y 
sitúan a ésta en una posición muy singular frente a la crisis.

En efecto, estos rasgos diferenciadores configuran un modelo de crecimiento con 
fuertes defectos estructurales y rigideces en su adaptación ante condiciones externas 
cambiantes, que tratará de sintetizar en dos puntos.

A) Las características descritas en el punto 10, en lo relativo a la dirección y 
articulación del proceso de inversión, configuran una economía con elevadas cotas de 
ineficacia, dependiente tecnológica y financieramente del exterior, con una estructura



de precios relativos (tanto de recursos primarios como de bienes finales) que no refleja 
ni los costes reales de producción ni la escasez relativa de factores. Una economía 
poco diversificada y concentrada en sectores de cabecera y finales, diseñada en su 
origen para abastecer un mercado interior pequeño y, por tanto, con dimensiones 
medías de las empresas reducidas que no aprovechan las economías de escala.

B) La imposibilidad, aun en caso de haber existido voluntad política, de llevar 
a cabo una política económica coherente con intereses de simple modernización y 
racionalización técnicas. Por lo que se refiere a la política fiscal, las características 
del sistema tributario, la existencia de fortísimos fraudes y los cuantiosos beneficios 
fiscales, convertían en única preocupación hacendística la cobertura del déficit 
presupuestario. Que era normalmente cubierto con el recurso al Banco de España y 
que, de esta forma, perdía toda posible autonomía para llevar a cabo una política 
monetaria con objetivos prefijados. Además, hasta entrados los años setenta, los 
propios instrumentos de control monetario en manos de la autoridad económica eran 
a todas luces insuficientes para aplicar cualquier medida de control de liquidez.

12. Todos estos factores determinan la posición que ocupó la economía española 
en la DIT, asi como los cambios experimentados en la misma a lo largo del período 
considerado. Inicialmente, a comienzos de los años sesenta, España partía de una 
situación de mano de obra abundante, de escasa cualificación que percibía salarios 
muy reducidos en términos europeos, con una estructura productiva poco capitalizada 
y carente de tecnología propia.

En estas condiciones, y pese a la importancia de la industria pesada en las etapas 
básicas del proceso de industrialización acelerada, la especialización internacional de 
la economía española se materializó fundamentalmente en productos agrícolas poco 1 0 3  
elaborados, de escaso valor añadido, en los que existían ventajas climáticas, y en 
productos industriales ligeros (textil, calzado, cuero, etc.), en los que había ventajas 
salariales importantes y tecnologías poco sofisticadas. Durante el proceso de 
expansión, algunos sectores pesados llegaron a alcanzar relativa importancia en la 
composición de las exportaciones españolas (construcción naval, cierta maquinaria, 
automóviles, etc.), pero siempre apoyados en la existencia de ventajas salariales y no 
en la posesión de una tecnología propia avanzada. En suma, una estructura de 
exportaciones caracterizada por bienes intensivos en trabajo, de baja elasticidad 
renta y poco sofisticados tecnológicamente.

A lo largo del período 1960-75 se agudizan en forma paulatina dos tendencias 
que colocan el futuro de la economía española en la DIT en posición comprometida.
Por una parte, el recurso continuado a la importación de tecnología, con grados de 
asimilación de la misma muy moderados y la ausencia de investigación básica y 
aplicada autóctona impiden a la economía española adquirir posiciones de ventaja 
relativa en nuevos sectores y productos, lo que esclerotiza la estructura de las 
exportaciones fijándola en sectores tradicionales y en productos industriales de base 
que van a presentar de forma aguda con la crisis excesos de capacidad mundiales y 
que, por tanto, van a disminuir su importancia en el comercio mundial. Por otra 
parte, en los primeros años de la década de los setenta se experimentan alzas 
considerables en los costes reales de trabajo españoles, y si bien es cierto que se partía 
de niveles salariales iniciales reducidos, no lo es menos que esto hace que España 
pierda posiciones relativas respecto a países emergentes que como Corea, Hong-Kong,
Taiwán, México o Brasil mantienen unos costes de mano de obra muy inferiores y se 
especializan parcialmente en bienes de gran peso en la exportación española.

La resultante de estas dos fuerzas es que la economía española se encuentra



atrapada en una pinza: no ha adquirido ventajas en nuevas producciones intensivas 
en trabajo cualificado y tecnología, y está viendo recortado su margen de maniobra 
en los mercados internacionales en los bienes intensivos en mano de obra y de 
tecnología poco sofisticada.

13. La posición de la economía española ante la crisis se ha visto, además, 
agravada por la tardía, insuficiente y pasiva política económica seguida por los 
gobiernos posteriores a 1974. Sin entrar en una descripción detallada de medidas, que 
sería muy prolija, creo preciso señalar algunos puntos de importancia.

En primer lugar, el propio ajuste energético se hizo en forma muy deficiente, ya 
que la estrategia inicial con la crisis de finales de 1973 consistió en contener los 
precios de la energía, subvencionando su utilización. Esto, además de introducir un 
elemento de distorsión adicional en la relación costes-precios, retrasó en forma 
considerable el proceso de sustitución de energías de origen orgánico hacia otras 
clases de energía, lo que condujo a que estos procesos sólo comenzaran a hacerse 
tímidamente patentes después de 1975. Este retraso fue, por otra parte, compartido 
por la propia tardanza en la fijación de una estrategia clara por parte del sector 
público que esperó hasta 1979 — cinco años después de la primera subida del 
crudo—  para redactar un Plan Energético Nacional que reflejaba exactamente los 
intereses de la industria privada.

En segundo lugar, los grupos de intereses privados presentaron fuertes resisten
cias al ajuste productivo, consiguiendo que la autoridad marcase una línea proteccio
nista en sectores tradicionales como el calzado, textil, confección, etc.; arrancando 
fuertes subvenciones públicas para el mantenimiento de la siderurgia integral y la 
construcción naval con fuertes excesos de capacidad y estructuras productivas muy 
desequilibradas; e, incluso, consiguiendo reforzar los controles de precios de ciertos 
productos fundamentales de la química orgánica.

Por último, el propio proceso global de reconversión industrial asumido por los 
gobiernos centristas constituye un contraejemplo de lo que debía ser una estrategia 
activa de ajuste. Como ejemplo del retraso en la adopción de medidas baste decir que 
las primeras se tomaron en 1979. la firma del primer convenio de reconversión data 
de 1980 y hasta 1981 no existió marco legal alguno de armonización del proceso de 
reconversión industrial.

Pero, además del desfase temporal, el propio contenido de la reconversión ha 
sido muy negativo, porque la transferencia de fondos públicos a las empresas privadas 
no ha ido acompañada de control alguno sobre su utilización, de forma que los 
sectores a los que se han aplicado — siderurgia, construcción naval, textil, equipo 
eléctrico para automoción, etc—  no han alterado su estructura productiva, ni han 
reducido excesos de capacidad, ni han fusionado empresas. Y los propios costes de 
esta reconversión están siendo muy elevados, como puede comprobarse sin más que 
ver el enorme porcentaje del último presupuesto del Instituto Nacional de Industria 
que va dirigido a los sectores tradicionales.

Los últimos gobiernos del franquismo y los gobiernos centristas de la democracia 
han seguido una línea pasiva de ajuste a la crisis caracterizada por la ausencia de 
toda estrategia claramente definida, con el breve paréntesis de julio de 1977-marzo 
1978. En efecto, ni se ha adoptado una vía de mercado tratando de que los ajustes 
recayeran sobre las empresas no competitivas y sobre los trabajadores, ya que han 
existido apoyos financieros sustanciales e intervencionismos públicos injustificados 
desde el punto de vista de la eficiencia económica; ni se ha tratado de lograr una 
adaptación gradualista repartiendo en el tiempo los costes sociales y económicos del



reajuste productivo necesario. Por el contrario, la política económica diseñada ha 
parecido perseguir lo imposible, seguir igual que antes de la crisis como si ésta no 
existiera, y el resultado ha sido un importante retraso en la mera adaptación a las 
condiciones de la crisis, unos elevados costes sociales (paro e inflación por encima de 
los restantes países europeos) y presupuestarios (déficit), y la agudización de la 
situación descrita en lo que respecta a la posición de la economía española en la DIT.

En resumen, la singularidad del caso español es notoria, lo que, probablemente, 
le resta importancia como arquetipo sobre el que definir una estrategia ante la crisis. 
Pero esa misma singularidad crea un margen diferencial significativo entre la situación 
económica española y la de las restantes economías del área europea desarrollada, lo 
que permite, y a mi modo de ver hace imprescindible, la adopción de una línea 
estratégica particular. España es un país con un nivel de renta e industrialización que 
le separa claramente de los países emergentes y en vías de desarrollo, pero al mismo 
tiempo presenta unas características institucionales, un nivel tecnológico y una 
estructura de la actividad productiva que le diferencia de las economías más avanzadas 
e incluso de otras que, como, por ejemplo, la italiana, se suelen utilizar como marco 
de referencia en estudios comparativos. Incluso la propia actuación de las autoridades 
desde los primeros síntomas de la crisis ha tendido a agravar dicho margen 
diferencial, posponiendo ajustes imprescindibles, no tomando medidas de saneamiento 
esenciales y haciendo recaer a la postre toda la adaptación sobre una política 
monetaria estricta con objetivos moderados y asequibles, una paulatina pérdida 
de poder adquisitivo de los salarios desde 1977, y sobre el importante aumento del 
paro que, en los momentos actuales, se sitúa en el máximo de los países europeos.

Elementos de reflexión p ara  una es tra teg ia  an te la crisis

14. Enfrentados a una situación como la descrita en los puntos 10-13, y en el 
marco mundial comentado en la primera parte de este trabajo, parecen claros los 
elementos técnicos de cualquier política de ajuste para la economía española: el ajuste 
energético, la reconversión de la estructura industrial, la reforma del sistema 
financiero, el ajuste fiscal y presupuestario y la balanza de pagos. Sin embargo, no 
voy a entrar aquí en una discusión de todos estos puntos, lo que constituiría un 
programa completo de reforma económica, sino que trataré de hacer algunas 
reflexiones de carácter estratégico, señalando lo que a mi modo de ver constituyen 
falsas soluciones, el margen de maniobra real de que dispone la economía española 
ante la crisis y, sobre todo, la posibilidad de diseñar una estrategia con grados de 
autonomía mayores que los generalmente reconocidos por los expertos.

Existen, en mí opinión, dos posiciones que son falsas soluciones que voy a tratar 
de resumir, aun a riesgo de simplificarlas excesivamente. Por una parte, la de quienes 
sostienen que al ser la crisis de carácter mundial y España una economía dependiente 
y pequeña no queda más posibilidad que aceptar como datos la evolución de la 
economía mundial y adaptarse según las reglas del mercado competitivo. Por otra 
parte, la de aquellos que defienden posiciones semiautárquicas. aunque no lo 
reconozcan explícitamente así, consistentes en tratar de hacer frente a la crisis 
introduciendo las menores alteraciones posibles, sustituyendo el mercado por criterios 
colectivos de asignación definidos en forma ambigua y encaminados a paliar día a 
día los costes sociales de la crisis. La primera posición, típicamente conservadora, 
conduce a asumir en forma pasiva todos los costes exteriores de la crisis, 
transfiriéndolos en la práctica sobre el nivel de empleo y los salarios reales. La



segunda, defendida con matizaciones por algunos sectores de la izquierda europea más 
tradicional, está aquejada de un error de composición: creer que la crisis mundial se 
superará cuando cada economía concreta haya vencido su crisis. Por el contrario, 
trataré de defender aquí una posición intermedia que, aceptando la existencia de 
fuertes condicionantes internacionales, considera que el margen de maniobra no es el 
filo de una navaja, sino un cierto abanico de elecciones con moderados componentes 
de autonomía a corto plazo que pueden ir ampliándose a medio y largo plazo si la 
estrategia elegida es la más correcta.

15. El argumento que, en el caso de la economía española, siguen quienes dicen 
ser partidarios de una solución de la crisis por la vía del mercado es muy simple. Se 
parte de la base de que la crisis ha provocado una caída de los excedentes 
empresariales que es preciso recuperar para poder así relanzar la inversión privada, 
única forma de aumentar el empleo. Y puesto que es preciso recuperar las tasas de 
beneficio se hace imprescindible la reducción de salarios reales que se consideran 
excesivamente elevados para la tecnología existente.

La idea de que la reducción de los salarios reales conduce a una reducción del 
paro, por encima de ser una tautología — para salarios nulos no habría desempleo— , 
omite ciertos puntos fundamentales. En primer lugar, el debilitamiento de la demanda 
agregada a que daría lugar podría empeorar la situación económica. En segundo 
lugar, unos menores salarios reales conducirían a la elección de técnicas más 
intensivas en trabajo, una estrategia que, como mínimo, parece sorprendente en 1983. 
En tercer lugar, el conjunto de medidas que deben acompañar a la reducción salarial 
— equilibrio presupuestario, reducciones impositivas, control estricto de la liquidez, 
etc.— , han demostrado ser inaplicables en aquellos países en que la receta neoliberal 
ha tratado de ponerse en práctica, conduciendo a un aumento sensible de los niveles 
de desempleo en vez de a su reducción. Por último, aunque no menos importante, la 
correlación de fuerzas políticas existentes en los estados democráticos occidentales 
hace difícil pensar en la viabilidad de un proyecto social encaminado a reducir los 
salarios y los servicios sociales sin contraprestaciones extrasalariales que resultan 
incompatibles con la posición neoliberal, bien por implicar aumentos del gasto 
público, bien por conducir a un marco de negociación sociopolítica alejado del mercado.

Por otra parte, el argumento de que una recuperación de la tasa de beneficio 
conduce a un aumento de la inversión privada, generador de empleo, no es nada 
automático. La inversión privada creará puestos de trabajo o no dependiendo de en 
qué sectores se materialice y qué tipo de tecnologías incorpore. Es bien sabido que 
una parte importante de la inversión privada se dirige desde hace años hacia 
tecnologías fuertemente ahorradoras de trabajo que amortizan empleos en vez de 
crearlos.

Pero más grave aún que todo lo señalado hasta aquí es, en mi opinión, lo que 
esconde este planteamiento para economías como la española a medio plazo: un 
modelo tecnológico dependiente que limita las posibilidades de expansión a medio y 
largo plazo y que conduce a una especialización obligada en la producción de bienes 
con elevada intensidad relativa de trabajo, con tecnologías blandas, competitivas sólo 
para salarios reales muy reducidos y que obligan a la importación de bienes de 
tecnología más sofisticada y a la cristalización de una estructura productiva y de 
demanda característica de países desindustrializados.

Pero es que, además de todos los razonamientos de carácter técnico avanzados, 
existen otros elementos que hacen indeseable esta alternativa. La llamada solución 
neoliberal exige la reducción del sector público a tareas de oferente de servicios



sociales mínimos no rentables para la iniciativa privada, su retirada de los sectores 
productivos rentables, y el carácter subsidiario de las empresas públicas industriales 
en las actividades en crisis. En una crisis como la actual, en que es preciso reorientar 
la estructura industrial de la economía española, es claro que la iniciativa privada 
no es capaz de lograr este objetivo con una estrategia de medio y largo plazo porque 
lo único que los capitalistas no hacen como clase es invertir. Sin elementos de 
planificación pública y sin un estado que juegue el papel de catalizador de actividades 
estratégicas, la reconversión industrial no se producirá. Y, además, cuando las 
prestaciones de carácter social son insuficientes, la incertidumbre respecto a las 
condiciones de financiación importantes y la cuantía de los ajustes muy fuertes, es 
sabido que las adaptaciones por la vía del mercado son inoperantes.

16. Me parece importante señalar el tipo de análisis económico que subyace en 
todas las posiciones de corte neoliberal y que, en buena medida, impregnan también 
las medidas de algunos gobiernos socialistas europeos. Un análisis económico que no 
creo sea incorrecto en sí, pero que resulta inadecuado cuando trata de aplicarse fuera 
del contexto para el que fue formulado: el marco de economías en crecimiento 
autosostenido, con problemas de ajuste parciales de escasa entidad cuantitativa y en 
una perspectiva de gestión a corto plazo.

En las condiciones descritas, el análisis económico considera como un dato la 
tecnología disponible, preocupándose por determinar las condiciones bajo las que se 
elegirán las técnicas productivas eficientes, es decir, las que minimizan los costes de 
producción. Es claro que si las tecnologías accesibles para un determinado país son 
— por razones institucionales, de capital, de capacitación de la mano de obra, etc.—  
en un momento dado de tiempo poco productivas y el trabajo abundante en relación 
al capital, los salarios reales de eficiencia deberán ser bajos y las técnicas utilizadas 
intensivas en trabajo. Este es el argumento teórico que subyace tras la necesidad de 
reducción de los salarios reales como forma de fomentar el empleo para economías 
como la española con una tecnología relativamente poco avanzada. En pocas 
palabras, la tecnología es el dato y junto a la dotación de factores, que es fija a corto 
plazo, determina unidireccionalmente el salario real de eficiencia. Este enfoque
unidireccional (tecnología+dotaciones)---- ►salarios, omite un aspecto esencial: el
hecho de que el nivel de salarios es un elemento orientador fundamental de la 
investigación tecnológica aplicada y del proceso de asimilación. En el caso español 
es difícil desechar la idea de que los bajos salarios reales durante la década de los 
años sesenta fueran un desincentivo al desarrollo y aplicación de técnicas más 
modernas y a la mayor cualificación de la mano de obra.

Si discutimos en el marco de una estrategia a medio y  largo plazo, no hay motivo 
alguno para suponer que la tecnología o las dotaciones son fijas. La tecnología puede 
cambiarse mejorando mecanismos de asimilación, por medio de I+ D , etc. La dotación 
de recursos varía tanto por la existencia de unas tasas de inversión neta y de entrada 
de fuerza de trabajo en el mercado, como por el proceso de cambio en la cualificación 
de la mano de obra. Consideremos ahora el proceso inverso y supongamos que la 
distribución funcional de la renta es un dato esencial del consenso social en una 
economía determinada: el dato es el salario real. Ahora el objetivo será determinar 
cuál es el tipo de tecnología que hace de dicho salario real un salario de eficiencia y 
tratar de alcanzar dicha tecnología, lo que significa una determinada estructura de 
la actividad productiva.

Dicho en otros términos, la pregunta que me parece relevante en el contexto de 
la crisis actual no es ¿cuál es el salario real que permitiría ser competitiva a la



economía española?, si no ¿cuál es la estrategia a seguir necesaria para que el nivel 
de vida alcanzado en la actualidad pueda ser mantenido bajo condiciones de eficiencia?

17. La contestación a esta pregunta ha de partir del análisis de la posición que 
España puede aspirar a ocupar en la DIT a fines de la presente década, para lo cual 
no sólo es preciso conocer las tendencias de la especialización internacional, sino 
también, determinar el grado y modalidad de cooperación internacional de la 
economía española con las áreas organizadas supranacionales y, en particular, con la 
CEE y Latinoamérica. Frente a posiciones que defienden la inserción de la economía 
española en condiciones competitivas puras en el marco de la economía mundial, mi 
opinión es que en un mundo donde las perspectivas son de relativo estancamiento del 
comercio mundial y nuevas formas de proteccionismo no arancelario, es preciso buscar 
cierta complementariedad productiva en áreas supranacionales pero de tamaño inferior 
al mercado mundial.

Optar por modelos de crecimiento endógamico es una estrategia equivocada por 
razones evidentes que, en su caso, podría tener cierta virtualidad para economías de 
un tamaño importante, caso que no corresponde al español. Pero pensar en modelos 
de crecimiento cuyo motor fundamental sean las exportaciones a los mercados 
mundiales es contradictorio con las condiciones prevalecientes, y en mi opinión 
duraderas, de la economía mundial. La única solución factible parece, pues, optar 
por insertarse en áreas supranacionales limitadas, que permitan ciertos grados de 
defensa frente a la competencia de las grandes potencias, garanticen niveles aceptables 
de independencia respecto de la colonización tecnológica, se beneficien de las ventajas 
derivadas de mercados profundos con demandas diversificadas y permitan mantener 

ojj posiciones competitivas de elevada eficiencia dentro del área supranacional.
Creo que la idea de complementariedad dentro de áreas supranacionales con las 

características señaladas es de gran importancia estratégica para economías interme
dias como la española que, además, puede obtener ciertas ventajas de su situación 
europea y sus relaciones con los países latinoamericanos. Y destaco esta idea como 
contrapeso a la clásica de sustituibilidad entre producciones como forma de fomentar 
la eficiencia productiva que conduce a extremos de superespecialización que son 
incompatibles con cualquier idea de independencia relativa y de autonomía nacional. 
No se trata, insisto, de proponer desarrollos autárquicos con fuertes niveles de 
protección, sino de buscar condiciones de protección razonables en áreas suprana
cionales donde sea fundamental la competitividad interna; lo que para una economía 
como la española en el seno de la CEE supone una tarea de modernización, 
reconversión industria! y reformas institucionales de enorme entidad.

Una vez determinada la estrategia de relaciones internacionales y el modelo de 
especializaciones relativas dentro de las coordenadas señaladas, el segundo aspecto 
fundamental de esta alternativa sería la elección del modelo tecnológico que permita 
alcanzar dicha posición en ¡a DIT bajo condiciones de eficiencia y  para los niveles 
salariales existentes. Aquí me parece de nuevo, importante señalar las diferencias entre 
dos posiciones extremas y la aquí defendida. Ya he comentado cómo la solución 
mercado conduce a una especialización indeseable a medio plazo e incompatible con 
el mantenimiento del nivel de vida adquirido por exigir el empleo de tecnologías 
blandas que implican niveles reducidos de productividad y cualificación de la mano 
de obra, Pero tan negativa como ésta me parece la posición a veces defendida de 
realizar un esfuerzo autónomo de investigación básica en todos los sectores 
estratégicos que utilizan tecnologías duras de punta — v.g.: energía nuclear, 
aeroespacial, hardware informático, etc.—  para lograr al cabo del tiempo una



posición autónoma y de avanzada tecnología en dichos sectores. En este caso, los 
recursos necesarios en términos de tiempo y financiación serían inasequibles incluso 
para economías nacionales mucho más avanzadas que la española.

La vía intermedia en la elección del modelo tecnológico implica un esfuerzo 
diversificado que deberá dirigirse hacia ciertos sectores de tecnología de punta en lo 
relativo a investigación básica en los que sea imprescindible por razones de seguridad 
o similares mantener cierta independencia, pero cuyo grueso se encontrará en sectores 
manufactureros intermedios, en tecnologías de diseño y de producto, en la investiga
ción industrial aplicada, y en una distribución de cualificaciones del trabajo adecuada 
al modelo elegido.

La opción intermedia aquí defendida no es fácil ni está exenta de sacrificios. En 
primer lugar, los recursos que sería preciso utilizar habrían de obtenerse en parte 
reduciendo ciertas prestaciones públicas que, en época de crisis, satisfacen necesidades 
colectivas no desdeñables. Pero creo, en cualquier caso, que no puede ofrecer duda 
alguna la opción entre esta reorientación de parte del gasto público y el uso de 
cientos de miles de millones de pesetas en supuestas reconversiones industriales con 
las características que he descrito en el punto 13.

En segundo lugar, el considerar los salarios reales como dados, hay que 
entenderlo en un sentido relativo ya que, por ejemplo, las pérdidas netas de riqueza 
nacional derivadas de «shocks» exteriores tendrían que distribuirse de forma 
negociada entre los distintos tipos de perceptores de renta. Existe un cierto margen 
de maniobra por el hecho de que los costes del trabajo en España son muy altos en 
relación con el salario real, pero la reducción de aquellos por la vía de una 
administración más eficaz y de la afectación de recursos presupuestarios implica 
procesos de redistribución indirectos de cierta entidad.

En tercer lugar, esta estrategia no es fácil de articular con una política de 
austeridad y una financiación rigurosa y no inflacionista a corto plazo. Si los salarios 
reales no van a sufrir recortes sensibles y se detraen recursos para proyectos de 
rentabilidad social alta, pero de maduración larga, parece claro que habría que ser 
muy estricto en la selección del modelo tecnológico y en la administración de los 
limitados recursos reales públicos.

Por último, la determinación de una nueva estructura productiva exigiría 
reajustes muy importantes en la mano de obra y también la desaparición de 
actividades incompatibles a medio plazo con el modelo elegido, lo que a corto plazo 
repercutiría en forma negativa sobre el empleo, y requeriría medidas compensatorias 
durante el período de ajuste.

Sin embargo estos costes y dificultades no son mayores que los de la alternativa 
neoliberal. Esta propone un trasvase muy elevado de recursos del sector público al 
privado y sin garantía alguna de utilización eficaz. Su coste en términos de 
reducciones salariales es muy superior al de la alternativa aquí defendida. Y los 
reajustes productivos y laborales son al menos iguales o, en caso contrario, mucho 
mayores. Sólo la articulación con la política a corto plazo es más fácil por la evidente 
razón de que la propuesta neoliberal es, en sí misma, una propuesta que carece de 
estrategia autónoma alguna a medio y largo plazo.

18. Creo que es preciso matizar algunos aspectos del tema relativo al tipo de 
tecnología que implica la estrategia comentada en el punto 17 y a la forma de 
introducción de la misma en una economía como la española con elevados grados de 
desempleo. Es evidente que la propuesta de elección del modelo tecnológico diseñada 
es contradictoria con la política a veces propuesta de utilización de tecnologías



intensivas en trabajo como forma de combatir el paro. Me parece que no es defendible 
la posición de que el nivel de vida de una sociedad es función de su empleo si no 
que. por el contrario, depende de la oferta de bienes y servicios y de su distribución. 
A corto plazo es claro que existe una relación muy estrecha entre empleo y renta 
nacional, pero con una tecnología no dada si no elegible dentro de ciertos límites, 
esta relación se rompe, y la historia del hombre es una demostración constante de 
ello: las tecnologías más productivas han conducido siempre, tras períodos de ajuste 
socialmente costosos, a reducciones en la jornada de trabajo y mejoras en los niveles 
de bienestar social.

También es cierto que, de nuevo a corto plazo, tecnologías ahorradoras de capital 
pueden conducir a aumentos en la producción y renta de una economía, pero a largo 
plazo la disminución de productividad general que dichas técnicas conlleva conducirá 
a reducciones de la capacidad y tendrá efectos negativos sobre aquellas variables. Por 
último, sólo las tecnologías sofisticadas implican mejoras significativas y generaliza
das de la cualificación del trabajo que mejoran su productividad real y facilitan la 
futura asimilación de nuevas técnicas. En resumen, creo que el debate tecnologías 
adaptadas a las dotaciones de recursos del país versus tecnologías avanzadas carece de 
sentido en una perspectiva estratégica: sólo las segundas son válidas.

El problema radica, aparte de los aspectos ya comentados de generación y 
asimilación, en que con elevados niveles de paro y dentro de un proceso de 
reconversión industrial que exige reducciones de capacidad sensibles en industrias 
tradicionales, la introducción masiva de tecnologías modernas intensivas en capital y 
trabajo  muy especializado, conduce a un aumento de desempleo a corto  plazo. Y esto 
apunta al problema central de la necesidad de conseguir acuerdos sociales respecto a 

1 10  la aplicación del m odelo tecnológico elegido.
Sin tratar de agotar el tema, si creo importante señalar algunos elementos 

imprescindibles de este tipo de acuerdo. En primer lugar, es preciso negociar el tema 
del ritmo de introducción de nuevas tecnologías y su relación con las condiciones de 
trabajo en la empresa. En segundo lugar, las medidas a adoptar con los trabajadores 
que vean amortizado su puesto de trabajo que, además de medidas de financiación, 
deben pasar por su reformación profesional hacia nuevos empleos. En tercer lugar, 
puesto que la introducción de nuevas tecnologías tendrá un efecto positivo sobre la 
productividad de la economía, otro elemento esencial del acuerdo habrá de referirse 
al reparto de los aumentos de productividad, que en parte deberían dirigirse a la 
ampliación de capacidades y, en parte, a la compensación de los efectos negativos 
comentados. En suma, un tipo de acuerdo que fije una distribución equitativa de los 
costes y beneficios a corto y largo plazo de la implantación del modelo tecnológico 
y que, posiblemente, requiera el diseño de nuevos mecanismos de redistribución no 
fiscales tales como fondos salariales afectados a fines de formación y de inversión 
productiva.

19. La discusión realizada en los puntos anteriores creo que señala un conflicto 
fundamental de la crisis actual: una tecnología avanzada es capaz de producir los 
bienes y servicios precisos para satisfacer altos niveles de bienestar para la población 
— tanto de un estado concreto como mundial— , pero la satisfacción efectiva de 
dichas necesidades requiere además un mecanismo de distribución distinto del 
actualmente existente tanto desde una perspectiva mundial como nacional. El acceso a 
una tecnología avanzada por la vía descrita en el punto 18 constituye una condición 
necesaria para la obtención de mayor bienestar social, pero no suficiente.

El tipo de propiedad imperante en las sociedades occidentales se encuentra



directamente relacionado con el mecanismo de asignación de recursos característico 
de las mismas: el sistema de mercado. La apropiación privada del excedente de 
explotación constituye un incentivo fundamental que, bajo determinadas condiciones, 
garantiza que las decisiones productivas sean eficientes desde el punto de vista técnico. 
Si el excedente fuese confiscado por el estado o se gravara con tipos muy elevados, 
desaparecería dicho incentivo y el sistema perdería sus propiedades deseables. Pero, 
además, dicho esquema de propiedad implica que los agentes productivos privados 
retribuyen tan sólo a los trabajadores que participan directamente en el proceso 
productivo y que sobre el estado recae la tarea de garantizar niveles de vida 
aceptables a la población no empleada. Existe, pues, un límite claro: cuando el 
desarrollo tecnológico sea tal que sólo un pequeño porcentaje de población se 
encuentre ocupada, la distribución primaria de la renta será tan desigual que solo 
sistemas redístributivos incompatibles con la propia estructura de la propiedad 
privada permitirían sobrevivir a la sociedad. Y el argumento es, en forma evidente, 
ampliable a la distribución internacional.

Me parece ocioso en este trabajo discutir sobre formas alternativas de propiedad 
y, por tanto, de sociedad y vida porque el horizonte temporal sobre el que discuto 
no supera una década, y porque hablar de propiedad pública, estatal o colectiva nada 
resuelve si no se diseña un sistema de incentivos que garantice su viabilidad. Pero sí 
creo esencial señalar que la superación de la crisis en el contexto económico que hoy 
conocemos exige necesariamente nuevos mecanismos de redistribución en el interior de 
las economías nacionales y un reparto distinto del poder económico — es decir de la 
renta y la riqueza—  mundial. Dicho en otros términos, o se consiguen acuerdos 
sociales nacionales e internacionales que refuercen el tejido social de los países y las 
relaciones pacíficas mundiales, o la crisis sólo se superará en un marco político y 
social de confrontación abierta y violencia.

Desde una perspectiva nacional, es imposible proponer recetas de carácter general 
porque la casuística es enorme, dependiendo de factores que van desde la estructura 
productiva y la posición ante la crisis hasta la correlación de fuerzas y los usos 
sociales, pero desde el punto de vista internacional sí parece que algunos puntos 
constituyen condiciones mínimas. Entre ellos me parece importante destacar:

a) La creación de un sistema financiero internacional cuya capacidad presta
mista no dependa rígidamente de las aportaciones en forma de cuotas de los países 
miembros y que, por tanto, posea capacidad de emisión autónoma.

b) La ordenación del mercado mundial de productos alimenticios estratégicos 
mediante acuerdos a medio plazo que aseguren suministros mínimos en condiciones 
conocidas o previsibles (cláusulas automáticas de fijación de precios); e igual tipo de 
acuerdos relativos al suministro de crudos petrolíferos.

c) La fijación de un marco legal que permita un acceso más fácil a la tecnología 
por parte de los países atrasados y que regule internacionalmente lo que constituyen 
prácticas restrictivas indirectas.

d) Nuevas negociaciones multilaterales sobre restricciones al comercio mundial 
que fijen de manera precisa, y de acuerdo con las circunstancias reales actuales, los 
límites a las prácticas neoproteccionistas.

En suma, un marco de relaciones económicas internacionales que, por una parte, 
racionalice los mercados de productos o servicios estratégicos reduciendo incertidum
bres al dilatar los períodos de acuerdo bajo reglas lo menos discrecionales posible; y 
que, por otra parte, facilite condiciones de financiación y comercio mundial menos 
negativas que las actuales para los países más atrasados. Es decir, un marco que 
reduzca incertidumbres de futuro y refleje en forma adecuada el cambio en la

iii



correlación de fuerzas económicas y políticas que el mundo ha experimentado en la 
realidad desde mediados de los años sesenta.

En el establecimiento de este tipo de acuerdos internacionales, y en la negociación 
de estrategias ante la crisis por parte de los agentes económicos que permitan repartir 
los costes de la crisis, la financiación de su salida y los beneficios de su superación 
en el plano nacional, se encuentran las claves para combatir la crisis actual. El saber 
si el sistema democrático actual es o no capaz de lograr este tipo de acuerdos es la 
gran incógnita política de nuestro tiempo y. al mismo tiempo, el reto más importante 
para su supervivencia. KJIIISB



José Luis García Delgado

Crisis económica 
y transición política 
en España: 1973-1982

El objeto de estas líneas es complementar un 
apartado del trabajo precedente de Julio Segu
ra: el punto que hace referencia a la evolución 
de la economía española durante la ya larga 
etapa de crisis que se abre en la primera mitad 
de los años setenta. En particular, se pretende 
aportar una explicación válida del porqué de 
esa «tardía, insuficiente y pasiva política» 
frente a la crisis «seguida en España por los 
gobiernos posteriores a 1974», según los tér
minos literales empleados por Segura.

El planteamiento que servirá de hilo con
ductor es el siguiente: no obstante el fuerte 
proceso de crecimiento y transformación estruc
tural de la economía española en los años 
sesenta, el último franquismo no sólo fue 
incapaz, como resulta obvio, de realizar una 
modernización política del Estado; tampoco 
pudo innovar el marco institucional económico 
español, impotencia esta última que va a 
traducirse en una especial viscosidad, en una 
especialmente acusada rigidez de la economía 
española para adaptarse a la crisis. En otros 
términos, las reflexiones que a continuación se 
exponen tienen como punto de partida consi
derar que la construcción de un nuevo orden 
constitucional en España (según los patrones 
de las democracias occidentales) y la reforma 
de las instituciones económicas (comenzando 
por conseguir niveles homologables con los de 
otras democracias occidentales en términos de 
eficacia, profesionalidad y control del Sector 
Público) se convierten, dada aquella incapaci
dad del régimen anterior, en las prioritarias

tareas propias de la etapa más reciente de la 
vida española.

Una etapa — y se entra ya de lleno en el 
tema—  que abarca nueve años, desde diciem
bre de 1973 a finales de 1982, y que a efectos 
del tema que aquí interesa presenta dos tramos 
de duración similar (cuatro años cada uno, 
aproximadamente), con un año intermedio 
entre ambos. En efecto, una primera fase del 
curso de los acontecimientos en la España 
actual es la que se extiende desde la muerte en 
atentado del Jefe del Gobierno, Carrero Blan
co, en diciembre de 1973, hasta el final de 
1977, cuando comienza a evidenciarse la pér
dida del impulso reformador que había llevado 
poco antes (25 de octubre de 1977) a la firma 
de los Acuerdos de la Moncloa. El año 1978 
— que termina con la aprobación de la Cons
titución democrática—  puede considerarse co
mo un corto eslabón intermedio, con caracte
rísticas hasta cierto punto diferenciadas. Desde 
el comienzo de 1979 y, particularmente, desde 
las nuevas elecciones generales del l.° de 
marzo, se pasa ya al otro tramo bien delimita
do de lo que se ha convenido en denominar 
genéricamente «la transición»: tramo o fase 
que se prolonga desde la última fecha citada 
hasta las elecciones del 28 de octubre de 1982 
y, aún mejor, hasta la formación del primer 
Gobierno socialista en los primeros días inicia
les del último mes de diciembre.

Como se desprende de los mismos términos 
empleados al efectuar este deslinde temporal, 
comprender el curso más reciente de la econo



mía española exige con más firmeza que en 
ninguna otra ocasión cercana combinar varia
bles propiamente económicas con otras estric
tamente políticas. Dicho de otra forma, en 
pocas ocasiones ha sido tan manifiesta la 
influencia de componentes políticos sobre la 
situación económica. Los puntos más sobres- 
lientes de esa estrecha interrelación pueden 
recordarse brevemente.

Entre el final de 1973 y el de 1977 
trascurre, ya se ha dicho, el primero de los 
subperíodos que conviene distinguir. Desde la 
perspectiva de la historia política, se asiste, 
primero, al desmoronamiento del régimen an
terior, culminándose un proceso que se inicia 
con los tres «estados de excepción» declarados 
entre 1968 y 1973, y que no dejará de 
acentuarse durante 1974, 1975 y los primeros 
meses de 1976, en una apretada sucesión de 
acontecimientos que hacen del final del fran
quismo el alegato tal vez más convincente de 
«su propio desorden», por utilizar una imagen 
que Merlau Ponty sugiriera en otro contexto. 
Luego, entre mediados de 1976 y el término 
de 1977, en otra rápida y espectacular secuen
cia histórica, se registran sustantivos avances 
políticos. Estos pueden resumirse en la autodi- 
solución de las Cortes franquistas; en la lega
lización de partidos políticos y de sindicatos de 
clase; en el primer diseño de una nueva 
organización territorial del Estado español, 
iniciándose el traspaso de competencias a los 
Gobiernos regionales; y. en general, en todos 
aquellos pasos que conducen a la celebración 
de unas limpias elecciones generales, las prime
ras libres después de cuarenta años. Por lo 
demás, junto a todo ello, y en el capítulo de 
los logros políticos, propiamente dichos, de 
este memorable período de apenas dieciocho 
meses — de julio de 1976 al final de 1977— , 
hay que situar en lugar preferente la elabora
ción y las primeras realizaciones del Programa 
de Saneamiento y Reforma Económica: un 
programa que da lugar — tras unas intensas 
negociaciones que por sí solas ya constituirían 
un hito en la historia política española con
temporánea—  a los Acuerdos de la Moncloa, 
firmados en el mes de octubre de 1977 por 
todos los partidos políticos con representación 
parlamentaria.

Sitúese ahora el campo de observación sobre 
la evolución económica durante esta misma 
primera fase considerada. En seguida se apre
cia cómo la situación se deteriora muy acele
radamente, hasta el punto de que España

pasará a caracterizarse desde mediados de los 
años setenta como uno de los países occidenta
les en los que alcanza una mayor intensidad 
comparativa la crisis generalizada tras la pri
mera gran alza de los precios internacionales 
del petróleo (1973-75). Pues bien, dos tipos de 
factores explican esa mayor magnitud relativa 
de la crisis en España (que se decanta en 
mayores tasas de paro e inflación y en una 
mantenida situación de práctico estancamiento 
productivo). Por una parte, hay que conside
rar los condicionamientos derivados del origen 
de los abastecimientos energéticos y de la 
propia estructura fabril interior, que elevan el 
grado de exposición de la economía española 
ante los embates de la crisis internacional: la 
dependencia energética española de aprovisio
namientos exteriores es muy alta (las importa
ciones de petróleo cubren el 70 por 100 de las 
necesidades de energía primaria en España, 
frente al 30 por 100 como promedio en el área 
de la OCDE); y es igualmente innegable el 
mayor peso relativo que tienen dentro de la 
producción fabril española — en comparación 
con Francia, el Reino Unido o la RF Alema
na—  los sectores (siderurgia, textil, bienes de 
equipo, construcción naval) más afectados por 
la caida de la demanda en el mercado mundial 
o por la competencia de los «nuevos países 
industriales».

Pero con ser importantes estas circunstan
cias, la profundidad y la duración de la crisis 
económica en España no pueden entenderse sin 
considerar las variables políticas fundamenta
les. En dos frentes se dejan sentir éstas de 
manera especialmente acusada. Uno es el frente 
del coste del trabajo, donde se produce una 
fuerte elevación de los salarios reales por 
encima de los incrementos de los precios del 
uso del capital y de la energía, frenándose así 
el ahorro de esta última y estimulándose la 
sustitución de trabajo por capital en la pro
ducción, agravándose con ello las consecuen
cias del proceso sustitutivo en igual sentido 
— trabajo por capital—  que ha tenido lugar 
durante todos los años sesenta al incorporarse 
una tecnología intensiva en capital y potenciar
se la producción de bienes y servicios (tanto 
por la demanda interior como por las expor
taciones) más ahorradores de trabajo en térmi
nos relativos. El otro frente es el de la política 
energética o, mejor dicho, el de la ausencia 
durante los años considerados de una política 
seria y mantenida de regulación de la demanda 
de energía que repercuta adecuadamente en los



distintos usos y servicios los nuevos precios 
internacionales encarecidos.

Pues bien, tanto ese comportamiento de los 
salarios, como la permisividad de la política 
energética obedecen fundamentalmente a con
dicionamientos de la situación política. Quiere 
decirse que la mayor responsabilidad de lo 
registrado en uno y otro ámbito debe imputar
se a unos gobiernos que, desde el inicio de la 
primera gran alza de los precios del petróleo 
hasta mediados de 1977, dieron un tratamien
to inadecuado, con unos u otros matices, al 
impacto de la crisis internacional, juzgándola 
en algún momento como un fenómeno pasajero 
y reversible; evitando casi siempre afrontar la 
impopularidad y las resistencias sociales que 
suscitarian cualesquiera medidas restrictivas y 
realistas ante la nueva situación del mercado 
internacional; y contemplando a la vez pasiva
mente alzas salariales incompatibles con el 
aparato productivo heredado.

Tal vez sea aún pronto para calibrar hasta 
qué punto esa actuación de la política econó
mica se debe a incompetencia y a una actitud 
gubernamental meramente defensiva, ante el 
empuje de los movimientos políticos y sindica
les de oposición, o hasta qué punto responde, 
más bien, a una deliberada maniobra compen
satoria por parte de unos gobiernos — desde 
la muerte de Carrero Blanco hasta las eleccio
nes de 1977—  que optan tácticamente por 
neutralizar su propia debilidad e interinidad 
con concesiones salariales susceptibles de cana
lizar toda la presión social de ese inestable 
período (hay que recordar que se suceden tres 
cambios propiamente dichos de Gobierno y dos 
remodelaciones parciales en sólo tres años y 
medio). Tal vez sea pronto para pronunciarse 
sobre esa cuestión; pero lo que sí se puede hoy 
ya avanzar como hipótesis muy verosímil es 
que — desde la perspectiva de esa doble nece
saria transformación, política y económica, 
que se ha comenzado planteando como tarea 
propia de la transición a la democracia—  la 
profundidad y la prolongación de la crisis 
económica componen el coste principal del 
éxito de la normalización democrática en la 
España actual. La liquidación efectiva del 
régimen franquista y la por muchos motivos 
ejemplar afirmación de las libertades públicas 
se realizan sin trauma social alguno y con 
parvedad de costes políticos; a corto y medio 
plazo, es el agravamiento y la prolongación de 
la crisis económica el tributo que se cobra ese 
proceso de transición.

De ahí la oportunidad del Programa de 
Saneamiento y  Reforma Económica que inspira 
los Acuerdos de la Moncloa firmados el 25 de 
octubre de 1977. Inicialmente estabilizada la 
situación política tras las elecciones de junio 
de 1977, deben afrontarse con resolución los 
problemas económicos si no se quiere que estos 
puedan amenazar y colapsar el propio proceso 
democrático: este es el planteamiento que fun
damenta esa gran movilización de voluntades 
políticas que se traduce en los Acuerdos ante
dichos. Y en ellos se contiene un consistente y 
ambicioso programa de actuaciones de política 
económica, en un doble flanco: por una parte, 
la corrección de los muy acusados desequili
brios en los precios interiores y en la balanza 
de pagos; y, por otra parte, la reforma de una 
estructura productiva inadaptada a los nuevos 
datos de costes y precios relativos y la reforma 
de un ineficiente Sector Público. El aliento 
innovador y la dinámica de cambio institucio
nal parecen así introducirse de pleno en el 
campo de la política económica a la altura del 
otoño de 1977.

Pronto, sin embargo, la muy incompleta 
aplicación de los Acuerdos desvela resistencias 
profundas a la dicha transformación institucio
nal. Todo 1978 — y en particular desde la 
salida del Gobierno en abril de Fuentes Quin
tana, principal impulsor del Programa de Sa
neamiento y  Reforma Económica—  presencian 
la aglutinación de los intereses opuestos a la 
aplicación de las reformas programadas en los 
Acuerdos. Salvo en lo que respecta a la 
reforma fiscal — que incorpora progresividad 
y tecnificación al cuadro tributario—  y a 
ciertos aspectos del sistema financiero — en 
una dirección liberalizadora— , los otros obje
tivos son abandonados de hecho (los relativos 
a la Empresa Pública y a la Seguridad Social 
son los más elocuentes a este respecto). Quizá 
los propios alentadores resultados a corto 
plazo de la política de saneamiento — en la 
lucha contra la inflación y en el recorte del 
desequilibrio exterior—  y la valoración que 
desde el Gobierno se hizo de la correlación de 
fuerzas políticas, una vez constatada la dispo
sición negociadora de la oposición, indujeran 
a incumplir compromisos importantes de refor
ma: una vez más, pues, la interferencia de 
variables políticas tiene especial virtualidad 
explicativa del curso de los acontecimientos 
económicos.

La tensión aún perceptible a lo largo de 
1978 entre las declaraciones de fidelidad a



unos compromisos y la práctica de una política 
económica que los desconoce, comienza a ceder 
desde comienzos de 1979. cuando unos nuevos 
comicios generales confirman el preexistente 
reparto del mapa electoral — con la minoría 
mayoritaria situada en el centro-derecha— . 
coincidiendo con un momento de pérdida de 
iniciativa de las centrales sindicales y de los 
partidos situados a la izquierda del espectro 
político y coincidiendo, asimismo, con el for
talecimiento de las organizaciones patronales y 
su creciente influencia en el gobierno; dos años 
más tarde, cuando resurjan las amenazas a la 
consolidación de la democracia en España 
— con el frustrado golpe de Estado de 23 de 
febrero de 1981 — , y se produzca el cambio de 
Presidente del Gobierno—  la sustitución de 
Suárez por Calvo Sotelo— , se habrán elimina
do los últimos atisbos de reformas progresivas 
institucionales, afianzándose una línea de polí
tica económica muy conservadora. Muy ilustra
tivamente, el balance de los logros y fracasos 
de la política económica se corresponde con esa 
dinámica política general. Unos y otros son 
hoy bien perceptibles.

En el haber de este último período hay que 
apuntar los primeros avances notorios en el 
proceso adaptativo de la economía española a 
las nuevas circunstancias del mercado energéti
co y de los costes del trabajo, si bien ambos 
logros responden a las directrices y a los 
impulsos de los Acuerdos de la Moncloa. Sea 
como fuere, en el primero de esos frentes, y 
bajo el signo de la segunda gran alza del 
precio internacional del petróleo (1979-81), se 
inicia con el Plan Energético Nacional (1979) 
una reducción — aunque sólo suave—  en el 
consumo de energía primaria por unidad de 
producto, a la vez que se abre un proceso 
sustitutivo — aunque no muy intenso—  para 
reducir la participación del petróleo y elevar 
la contribución del carbón al consumo total 
bruto de energía. El tiempo perdido en proce
der a este «ajuste» energético es, en todo caso, 
muy considerable, como lo demuestra un solo 
dato inapelable: mientras los países de la 
OCDE estabilizan sus consumos de energía 
entre 1973 y 1981, España aumenta el suyo en 
un 24 por 100 durante ese mismo intervalo 
temporal.

En el otro frente de los «ajustes» básicos de 
precios relativos, el del coste del trabajo, es 
también en esta fase final considerada cuando 
se aprecia un cambio de sentido, con manteni
da desaceleración de los costes de la mano de

obra que termina en una disminución pronun
ciada de los salarios reales desde 1980. La 
colaboración y la iniciativa de los diferentes 
agentes sociales y, en particular, de las fuerzas 
sindicales ha sido para ello decisiva: en la 
firma del Acuerdo Marco Interconfederal el 5 
de enero de 1980, en la de su revisión el 3 de 
febrero de 1981 y en la firma del Acuerdo 
Nacional sobre Empleo el 5 de junio de 1981. 
Por lo que no es gratuito ver en una cierta 
institucionalización de la política negociadora 
entre sindicatos, patronales y Administración 
— iniciada en los Acuerdos de 1977—  uno de 
los activos más importantes de todo el proceso 
de establecimiento de la democracia en España, 
activo que puede tener una extraordinaria 
importancia en los próximos años, en tanto 
que instrumento idóneo para recuperar y man
tener la flexibilidad necesaria en la evolución 
de las rentas y de los precios; en tanto que 
instrumento susceptible de fortalecer la socie
dad civil, el tejido social, algo que tiene mucha 
importancia tras una dilatada experiencia po
lítica autoritaria con no pocos ingredientes de 
totalitarismo; y en tanto que instrumento 
también adecuado para la «administración» 
eficaz y solidaria de una honda crisis económica.

En el debe del periodo iniciado en 1979 y, 
sobre todo, de 1981 y 1982, son muchos los 
datos preocupantes que se suceden: la tasa de 
paro se duplica hasta superar el 16 por 100; 
se dobla también la cuantía del déficit público; 
la deuda exterior se incrementa muy conside
rablemente, de modo que para hacer frente al 
pago de intereses y amortizaciones hay que 
dedicar una cifra próxima al valor de toda la 
producción agraria española; el crecimiento 
del Producto Interior Bruto es muy reducido; 
y los recortes en la tasa de inflación son muy 
leves, manteniéndose ésta en España varios 
puntos por encima del promedio del crecimien
to de los precios en los países de la OCDE. 
Casi todos estos resultados no son sino efecto 
— ya se ha dicho—  de una política económica 
muy conservadora que ha presentado cinco 
principales manifestaciones. La primera es la 
paralización de la reforma fiscal, que sin 
completar el nuevo cuadro de tributos, en 
particular con el Impuesto de Valor Añadido, 
y sin medidas de mejora y modificación de la 
Administración Tributaria, corre el peligro de 
reducir sus efectos a simples mejoras en la 
recaudación. La segunda, la tampoco culmina
da reforma del sistema financiero, donde sub
sisten numerosas prácticas intervencionistas y



barreras a la participación de la Banca extran
jera en el mercado nacional. El tercer exponen
te de dicha línea de actuación lo ofrece la hasta 
cierto punto regresiva política de reconversión 
industrial, que se hace esperar de hecho hasta 
1980 y que parece orientada más a proteger 
ios sectores tradicionales en dificultades que a 
procurar la readaptación de la estructura fa
bril, propiciando nuevas líneas productivas y 
estimulando la incorporación de nuevas tecno
logías. En cuarto lugar, y en relación con lo 
anterior, hay que mencionar una política pre
supuestaria que ha utilizado el presupuesto 
permanentemente para socializar costes (bien a 
través de créditos directos, bien a través de la 
Seguridad Social) y sometida tanto a las 
presiones provenientes de las subvenciones al 
sector privado como a las que tienen su origen 
en los que pueden denominarse con razón 
«costes de ineficacia» del Sector Público. En 
fin. la quinta y más llamativa expresión de esa 
política económica conservadora, y que de 
alguna forma resume todas las manifestaciones 
aludidas, es la pasiva actitud frente a una cada 
vez más necesaria reforma del Sector Público, 
y tanto de su ámbito empresarial como de las 
Administraciones Públicas propiamente dichas 
(Administración Central, Seguridad Social y 
Corporaciones Locales).

Cinco manifestaciones, en síntesis, de una 
política económica que ha arrojado suficientes 
resultados negativos para propiciar el especta
cular vuelco del mapa electoral español que ha 
tenido lugar con las elecciones del 28 de 
octubre de 1982. en una jornada electoral que 
por la participación y el comportamiento 
ciudadanos se puede considerar como el mejor 
logro politico — y tal vez el único recorda
ble—  de la segunda fase considerada de la 
transición.

En efecto, la masiva demanda social de 
cambio que la votación ha expresado no es sólo 
una contestación a un insólito proceso de 
degradación y autodestrucción del partido has
ta entonces en el Gobierno — la UCD— : es. 
sobre todo, una respuesta de una gran parte de 
la sociedad española a los efectos negativos de 
una concreta actuación pública: una respuesta 
ciudadana, desde este punto de vista, tan 
madura y lógica como concluyente en lo que 
tiene de valoración crítica, condenatoria de la 
acción gubernamental precedente.

Una respuesta, por lo demás, que. al permi
tir la formación de un Gobierno socialista, 
completa propiamente la modernización polí

tica iniciada años antes, una vez que se ha 
demostrado el perfecto funcionamiento de los 
dispositivos constitucionales respecto a los cam
bios de mayoría parlamentaria y a la forma
ción de los correspondientes Gobiernos. Se 
cierra asi la segunda fase de la transición y, 
también, todo el período abierto en diciembre 
de 1973. Consolidada la democracia, la más 
gravosa herencia que recibe el Gobierno presi
dido por Felipe González es una situación 
económica muy difícil, fruto del fracaso del 
centro-derecha en España para llevar a cabo la 
reforma institucional económica necesaria al 
terminar el franquismo. De la verificación día 
a día de estos extremos se alimentan hoy. entre 
los españoles, la esperanza y el temor, esos dos 
rostros del incierto futuro, para decirlo con un 
hermoso verso de Borges. p jn ic g



Enrique Fuentes Quintana

La prioridad política
de la economía
en la transición española

1. Cualquier intento de presentar las pers
pectivas y opciones de la economía española en 
su momento actual tiene que partir de las 
alternativas que ya se han utilizado con tanta 
brillantez y claridad — dos virtudes bien sin
gulares en los escritos de los economistas—  
por Julio Segura y por José Luis García 
Delgado.

El trabajo del profesor Segura constituye 
una presentación de la crisis española realizado 
con una elegante y sobria taquigrafía econó
mica. Es difícil no coincidir con su diagnósti
co: su valoración de la crisis económica espa
ñola como una crisis de los modos de produc- 

„ ción y de vida dominantes en los años cincuen- 
ta y sesenta y de su imperfecta traducción a la 
realidad española. España incorporó, en efec
to, peculiaridades negativas a este modelo de 
crecimiento. La más singular fue la que supuso 
la existencia de un sistema económico al que 
no inspiraban ni la planificación ni el merca
do, sino un pintoresco y discrecional interven
cionismo, lo que no supuso, como podría 
presumirse anticipadamente, la existencia de un 
Estado fuerte. El proceso de desarrollo econó
mico español se realizó con la aparente para
doja de que el Estado que lo cointerpretara 
fuera un Estado débil en un país autoritario. 
Las propias características del modelo de de
sarrollo seguido y sus variantes españolas 
permiten intuir los graves problemas creados 
cuando los datos favorables de los que partía 
ese desarrollo peculiar fallaron, al mismo 
tiempo que el país se embarcaba en su gran 
intento de construir una democracia pluralista.

El trabajo del profesor García Delgado ha 
completado esta interpretación económica con 
la histórica. Se ha afirmado con humor y con 
verdad que los economistas han logrado su 
fama y reconocimiento como profesión, por sus 
convincentes y brillantes explicaciones del pa
sado y han labrado su descrédito por sus 
singulares equivocaciones al predecir el futuro.

Apoyándose en el conocimiento de los hechos 
vividos y en los datos existentes, el profesor 
García Delgado nos ha ofrecido una atractiva 
teoría de la transición de la economía española 
hacia la democracia, una interpretación ex-post 
abierta a nuestro aprendizaje y entendimiento 
de la crisis que ha dominado todos estos años.

Completar esas dos interpretaciones — eco
nómica e histórica—  a la crisis española exigía 
una aproximación distinta directamente políti
ca. Trataré de situar en consecuencia a la crisis 
económica en lo que considero su escenario 
más importante y dramático para valorar sus 
consecuencias y apreciar la importancia de la 
política económica dirigida a su tratamiento. 
Ese escenario es obviamente el que considera 
su relación e interferencia con el proceso de 
construcción de nuestra democracia. Es desde 
esa perspectiva desde la que debe considerarse 
la crisis y la que concede al planteamiento y a 
la solución de sus problemas una transcenden
cia indiscutible.

2. Para la gran mayoría de los españoles 
que hemos tenido la suerte de vivir estos 
últimos ocho años, ha existido un proyecto 
político en el que hemos puesto nuestra espe
ranza y al que hemos orientado nuestra volun
tad: construir una democracia pluralista esta
ble. Quien conozca la historia contemporánea 
española sabe bien de las dificultades de esa 
empresa. Los españoles no hemos sido capaces 
de organizar una convivencia democrática con
tinuada y ese fracaso histórico constituye un 
hecho dolorosamente prolongado a lo largo de 
más de un siglo. Por otra parte, las oportuni
dades históricas de construir un orden demo
crático son bien singulares: no más de una o 
dos por siglo. La que llegaba en 1975 era la 
segunda con la que España contaba desde 1900 
después de perder la que tuvo en 1931. No 
puede extrañar por ello que un economista que 
valore los bienes por su escasez concediera a 
esa circunstancia democrática que podía vivir 
en 1975 toda la estimación que posee un hecho 
singular y que tratara de aprovecharla con la 
responsable prioridad que debe concederse a 
algo tan esperado y tan valioso.

Esa oportunidad democrática no venía sola. 
La historia había hecho una vez más su 
elección y se nos ofrecía a los españoles que la 
disfrutábamos con la desagradable y compro
metida compañía de una crisis económica in
ternacional. Coincidencia que repetía la que ya 
se había dado en el pasado — 193! y la gran



depresión—  lo que parecía responder a un 
duro destino nacional que los españoles tene
mos que aceptar con clara conciencia de sus 
consecuencias y limitaciones.

Dar una respuesta a la crisis y procurar que 
sus graves consecuencias no interfiriesen la 
construcción de la democracia constituía la 
gran tarea a la que los economistas debíamos 
contribuir. Una tarea bien difícil, como pro
bada la experiencia histórica de los años 
treinta y acentuaban los análisis disponibles de 
la Sociología Política. Eramos — y creo que 
aún somos—  muchos los que opinábamos y 
opinamos que la consolidación de un régimen 
democrático exige el cumplimiento de dos 
exigentes condiciones:

l.° La creencia mayoritaria de la población 
en su legitimidad que debe apreciarse 
por la capacidad del régimen en dar 
solución rápida a los problemas claves 
de la sociedad.

La eficacia en la adopción de las 
decisiones políticas y la efectividad en la 
articulación de las distintas decisiones y 
programas para alcanzar los diversos 
objetivos propuestos, constituyen dos 
apoyos fundamentales reclamados para 
el asentamiento de un orden democráti
co. El juicio popular sobre la eficacia y 
efectividad de un régimen se efectúa por 
los ciudadanos a partir de las actuacio
nes políticas durante un período de 
tiempo limitado. Circunstancia que re
presenta una desventaja clara para los 
nuevos regímenes democráticos que, si 
se enfrentan con serios problemas du
rante el período de consolidación, difí
cilmente pueden ofrecer un registro his
tórico que acredite sus realizaciones y 
que extienda la creencia de su legitimi
dad entre los ciudadanos. De ahí la 
decisiva importancia que el factor tiem
po adquiere en las democracias nuevas 
que deben ganar el margen de eficacia 
necesario en los primeros meses o en los 
primeros años para asegurarse su conti
nuidad. Los líderes democráticos deben 
partir de la admisión de un hecho 
muchas veces probado: que la consoli
dación de un nuevo régimen democráti
co interesa tan sólo a unas minorías 
frente a una mayoría de indiferentes o 
adversarios. Por todo ello, si la agenda 
de problemas de la sociedad no se elige

bien v si no existe una colaboración de 
todas las fuerzas democráticas que apo
ye conjuntamente la solución de los 
problemas elegidos, se corre el riesgo de 
que al desencanto de muchos ciudada
nos, alentado por la pervivencia y la 
creciente gravedad de los problemas, 
siga la indiferencia y la hostilidad de 
los más hacia el régimen democrático, 
lo que acarreará su hundimiento final.

2." La capacidad existente en los líderes 
políticos de una sociedad para limitar 
la difusión de una oposición desleal y 
para evitar los asaltos de esa oposición. 
La contemplación de los problemas de 
la crisis económica debería realizarse 
desde esa perspectiva politica, lo que 
obligaba a reconocer la prioridad políti
ca de la economía. La legitimación del 
régimen democrático difícilmente se con
cederá por los ciudadanos si los proble
mas económicos con los que se enfren
tan diariamente permanecen sin resolver 
y menos aún si se agTavan.

Y era evidente que los signos exter
nos de la crisis abierta en 1975 consti
tuían cuestiones prioritarias no resuel
tas y a veces agravadas para todos los 
ciudadanos. Todos los signos externos 
de la crisis constituían negativas impor
tantes a generalizados deseos sociales de 
los españoles: la ocupación que busca
ban y negaba el sistema productivo; el 
desarrollo de la producción y de la 
renta al que se habían acostumbrado en 
los sesenta y se había perdido en los 
setenta; la inflación que agotaba los 
presupuestos familiares; el galope impa
rable del gasto público de consumo que 
inflaba los presupuestos y que era im
posible de atender con un sistema tri
butario insuficiente en sus resultados 
recaudatorios e injusto en el reparto de 
sus impuestos; el súbito envejecimiento 
de la industria plagada de problemas 
para la continuidad de sus produccio
nes; la dificultad de contar con una 
provisión fluida de importaciones vita
les para la vida económica (desde el 
petróleo a las materias primas industria
les y los bienes de equipo) imposibles de 
financiar con una exportación limitada 
por la propia crisis mundial.

Sin dar respuestas eficientes a ese
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cúmulo de problemas que la crisis plan
teaba se arriesgaba algo más que el 
considerable coste económico de sus 
consecuencias. Podía arriesgarse la pro
pia legitimidad de la naciente democra
cia y con ello la viabilidad de la gran 
empresa histórica por cuyo éxito o 
fracaso juzgará el futuro a las genera
ciones actuales: el aprovechamiento de 
la posibilidad singular de construir una 
democracia estable recibida en 1975.

Es desde ese planteamiento político desde el 
que hay que aproximarse al entendimiento de 
la significación de la crisis económica española. 
Keynes dijo en una ocasión solemne que los 
economistas deben ser los garantes de la posi
bilidad de una civilización. Traducidas sus 
palabras a nuestra circunstancia, bien podría 
afirmarse que posibilitar una democracia plu
ralista contribuyendo a resolver los problemas 
económicos que podían perturbar su creación 
constituía el responsable quehacer del que los 
economistas debíamos ocuparnos, proponiendo 
a la sociedad nuestras posibles soluciones, 
luchando por su aceptación y tratando de 
aplicarlas con voluntad y acierto.

Esa democracia pluralista a la que una 
mayoría de españoles aspirábamos en 1975 ha 
cumplido ya años y cuenta ya con fechas y 
logros importantes que han afianzado su exis
tencia: 15 de junio de 1977, fecha de las 
primeras elecciones democráticas; 29 de diciem
bre de 1978, fecha de nuestra Constitución 
democrática, la primera pactada de nuestra 
historia contemporánea; 28 de octubre de 
1982, fecha de las últimas y ejemplares eleccio
nes democráticas. Esos eslabones históricos que 
nos traen hasta hoy no han sido regalados. Se 
han forjado tras muchos esfuerzos. Y la apor
tación de los economistas para posibilitarlos 
ha sido importante. No se ha llegado, en 
efecto, hasta aquí, sin resolver algunos de los 
dramáticos problemas planteados por la crisis, 
aunque tampoco pueda afirmarse que se hayan 
resuelto todos, ni siquiera los más importantes. 
Sin embargo, sí se ha conseguido que las 
consecuencias de la grave crisis económica 
española no interfirieran, impidiéndola, la 
construcción de la democracia.

En la historia de este proceso seguido por 
la política económica española pueden apreciar
se tres grandes etapas: junio de 1977-diciembre 
1978; 1979-octubre de 1982; desde esa última 
fecha se abre una fase nueva cuyo contenido

está por llenar, pero en la que ya se configuran 
premisas y rasgos decisivos.

3. La situación económica a la que el país 
llegaba el 15 de junio de 1977 no era envidia
ble. La crisis mundial abierta en 1973 había 
revelado la vulnerabilidad de la economía 
española a sus factores desencadenantes: su 
intensa dependencia energética situada en el 78 
por 100 (energía consumida y no producida en 
el país), la agudizada presencia de los sectores 
industriales críticos (que casi duplicaba a la 
media europea), la debilidad de su posición 
exterior de la que eran signo externo el bajo 
nivel de cobertura de nuestras importaciones, 
sólo atendidas en poco más del 50 por 100 por 
las exportaciones, y la brutal caída de la 
relación real de intercambio en más de veinte 
puntos, después de la primera crisis del petró
leo en 1973, la incapacidad, en fin, de la 
estructura productiva del desarrollo de ofrecer 
empleo a su población activa que debió encon
trarlo en Europa.

A esas debilidades estructurales se superpuso 
una política económica que en el periodo 
1974-77, con la salvedad del paréntesis del año 
1975, decidió no enterarse de la crisis, lo que 
fue agudizando la gravedad de sus consecuen
cias sobre los equilibrios de la economía y el 
proceso de endeudamiento externo.

Al llegar el mes de julio de 1977 la 
situación quedaba definida por el dominio 
abrumador de los desequilibrios: una inflación 
próxima al 30 por 100, un desequilibrio de la 
balanza de pagos de más de 5.000 millones de 
dólares por tercer año consecutivo y una deuda 
exterior superior a los 12.000 millones de 
dólares. Esa pérdida de los equilibrios funda
mentales coincidía con una falta de ajuste de 
la estructura de rentas y precios y de la 
estructura energética e industrial del país a los 
datos de la crisis. Con todo, lo más grave de 
aquella situación no eran los datos expresivos 
de los desequilibrios económicos o la falta de 
ajuste de precios, rentas y estructura producti
va sino la ausencia de un tejido social y 
político que utilizar para construir desde él 
soluciones a los problemas económicos. La 
falta de una Constitución política que ofreciera 
un marco para la convivencia democrática era, 
sin duda, la más dramática de las carencias de 
aquella situación y tanto más cuanto que 
existían decisivas divergencias en puntos vitales 
de orden constitucional entre los partidos 
políticos mayoritarios: el papel de la Corona,



el sistema económico y la ordenación territo
rial del Estado recibían respuestas muy encon
tradas en los programas electorales con los que 
los partidos habían concurrido a las elecciones 
generales de 1977.

El carácter de la crisis y su intensidad 
obligaban a diseñar un ajuste que, si era 
inevitable en su necesidad, debía ser gradual en 
sus pretensiones de reducir la dimensión de los 
problemas y además pactado entre las fuerzas 
políticas que había reconocido el acto demo
crático más trascendente celebrado hasta el 
momento: las elecciones generales que indica
ban los partidos con representación parlamen
taria con derecho indiscutible a pactar. A ese 
dato hubimos de asirnos los que asumimos 
entonces responsabilidades de Gobierno. El 
planteamiento de la estrategia democrática 
española obligaba a considerar como objetivo 
prioritario definir su Constitución, que tendría 
que ser de nuevo pactada entre las fuerzas 
políticas que habían obtenido representación 
parlamentaria. Y a esa Constitución había que 
llegar sin que la crisis económica interfiriese la 
marcha. Posibilitar la elaboración y aproba
ción de una Constitución democrática consti
tuía así el propósito rector de las medidas de 
política económica cuyos frentes de actuación 
residían en:

•  Afrontar los desequilibrios y reducirlos 
con un reparto justo de los costes del 
ajuste.

•  Definir un sistema económico.
•  Practicar los ajustes productivos reclama

dos por los datos de la crisis.

En esa triple dirección se orientaron los 
Acuerdos de la Moncloa firmados por todos 
los partidos políticos con representación par
lamentaria en octubre de 1977. A su contenido 
concreto y a las principales limitaciones que 
condicionan su desarrollo me he referido ya en 
un trabajo anterior publicado en el número 1 
de «Pensamiento Iberoamericano» y a él remito 
a quien tenga interés en conocer con detalle la 
estrategia política y económica a que el mismo 
respondió. Creo que el gran activo de aquella 
política económica residió en evitar que unos 
desequilibrios acumulados desde 1973 y a los 
que no se había dado respuesta por la política 
económica, crearan una situación explosiva que 
impidiera llegar a la Constitución. El hecho es 
que las medidas de ajuste económico previstas 
en los Pactos de la Moncloa redujeron espec

tacularmente la inflación, equilibraron la ba
lanza de pagos, y restablecieron la confianza 
en la peseta en los mercados externos e inter
nos. Esta ganancia económica posibilitó una 
elaboración negociada de la Constitución en 
1978. La política económica pactada en octu
bre de 1977 permitió ganar a los partidos 
políticos que la aceptaron el tiempo necesario 
para llegar a la Constitución.

Las debilidades de esa política económica 
española de cara al tratamiento de los proble
mas de la crisis económica partían también del 
mismo punto: el tiempo, esto es, el corto plazo 
en el que el pacto se aceptó y la imposibilidad, 
en consecuencia, de incluir en él soluciones a 
problemas cuyas dimensiones temporales exce
dían ampliamente al plazo del año aceptado 
para los «Acuerdos». Aldo Ferrer ha indicado 
que rara vez la política económica puede 
realizarse en las condiciones ideales de tiempo 
y vigor de las medidas que la contienen. 
Quienes inspiramos los «Acuerdos de la Mon
cloa» aspirábamos a conseguir dos años para 
el ajuste estabilizador y la práctica de las 
primeras reformas del sistema económico (fis
cal, financiero y laboral) y extender la política 
pactada al vencimiento de ese plazo por cuatro 
años al resto de las reformas del sistema 
económico (presupuesto y gasto público, em
presa pública) y a los ajustes del sistema 
productivo (energético, industrial y agrario). 
No se contó sino con un solo ejercicio para la 
política pactada y a su término los Acuerdos 
no se renovaron.

Cualesquiera que pudieran ser los motivos 
de esas decisiones políticas, es lo cierto que las 
mismas interfirieron la secuencia de la política 
económica de ajuste a la crisis en España. 
Hasta y desde diciembre de 1978 constituye un 
límite divisorio fundamental para entender la 
evolución de la economía española y de sus 
problemas. La política de consenso llega a su 
fin en ese ejercicio con unos márgenes de 
equilibrio mayores de los disponibles en julio 
de 1977, pero con un sistema económico sólo 
parcialmente reformado y una estructura pro
ductiva con ajustes pendientes.

4. La política económica española inicia 
una etapa diferente en enero de 1979 que va 
hasta el 28 de octubre de 1982. Es una política 
presidida por el disenso y por la existencia de 
un Gobierno débil, fruto de los resultados 
electorales de marzo de 1979 que no definieron 
una mayoría parlamentaria suficiente.
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A ese dato político decisivo se iba a añadir 
un acontecimiento económico de tanta impor
tancia como la segunda crisis energética que 
demandaba por sí misma un nuevo ajuste, ya 
que el realizado por los «Acuerdos de la 
Moncloa» correspondía al ajuste pendiente 
1973-74. De esta forma, mientras el poder 
político se debilita por la pérdida del consenso, 
la situación económica se agravaba por la 
segunda crisis energética. La agenda de la 
política económica española hablaba de graves 
y costosos deberes: los ajustes del sistema 
económico y de la estructura productiva pen
dientes, junto a la nueva crisis energética. 
Deberes que resultaba difícil de cumplir por un 
poder político al que además de su debilidad 
no le faltaron vacilaciones en la orientación de 
sus decisiones económicas.

No voy a analizar los rasgos que definieron 
esta etapa de la política económica española, 
pero sí destacar algunas de sus principales 
consecuencias de su debilidad y vacilaciones:

•  Consecuencias sobre la Hacienda Pública. 
Parece evidente que un poder político 
débil como el que configuraron los resul
tados electorales de 1979 y una oposición 
fuerte como la que se realizó a partir de 
entonces, dejaban como primer pasivo: el 
flanco abierto a las presiones sobre los 
programas de gasto público, al mismo 
tiempo que se limitaban los apoyos con 
los que podía contar el proceso de refor
ma fiscal. Del lado del gasto público y el 
presupuesto, las concesiones de una Ha
cienda débil tenían que ser importantes y 
efectivamente lo fueron: no se previno ni 
se cortó el aumento de los gastos públi
cos de transferencia que se convierten en 
protagonistas de un déficit fiscal de cre
cientes proporciones, que iba a afectar 
negativamente a la actividad económica 
del país y no se alteraron tampoco los 
mecanismos de elaboración y gestión del 
presupuesto, lo que garantizaba la aper
tura de la puerta del gasto público sin 
filtrar las nuevas partidas con criterios de 
racionalidad y eficacia económica. Del 
lado de los ingresos, la reforma tributa
ria detenia su marcha. No se corrigen los 
defectos en que la urgencia en ¡a redac
ción de las disposiciones habían obligado 
a incurrir en la febril etapa inicial, ni se 
incorporan tampoco las modificaciones 
necesarias para completar el cuadro tri

butario (los proyectos de ley de los 
nuevos gravámenes acumularon tiempo y 
demora en las Cortes sin aprobarse hasta 
su disolución en 1982). Tampoco se 
mejoró ni potenció la Administración 
Tributaria, adoptándose algunas medidas 
que suponían concesiones a distintos y 
concretos intereses lo que debilitaba la 
moral de cumplimiento fiscal que había 
sido el principal activo con el que la 
reforma se inició en 1977.

•  Consecuencias sobre el ajuste industrial. 
La más difícil y complicada de las tareas 
de ajuste se hallaba en la política indus
trial, cuya adopción ha planteado en 
todos los países conflictos sociales y poli- 
ticos importantes, además del muy creci
do coste económico. Las vacilaciones de 
la política industrial, primero, y sus 
concesiones posteriores, no traducen sino 
la debilidad del poder político del que 
partían.

•  Consecuencias sobre los equilibrios de la 
economía. Las debilidades de la política 
económica limitaban los márgenes de 
estabilidad a su alcance que obviamente 
deben basarse en una continuada y per
severante voluntad de moderar el creci
miento de rentas y costes y ajustar las 
magnitudes monetarias y presupuestarias. 
La existencia de acuerdos sociales — AMI 
y ANE—  de campo limitado y la actitud 
crítica de algunos de sus firmantes han 
limitado sus aportaciones a la estabilidad, 
pero, con todo, éstas han sido positivas. 
Cierto que no lo suficiente para no 
marcar sus diferencias con la estabilidad 
de los países de la OCDE, tanto en 
precios como en balanza de pagos.

5. Los resultados de las elecciones genera
les de 28 de octubre de 1982 han cerrado una 
etapa de debilidad y vacilaciones de la política 
económica española y han abierto la posibili
dad de definir una nueva, contando con un 
poder político fuerte, que se deduce de la 
mayoría absoluta alcanzada por el Partido 
Socialista Obrero Español. Es evidente que el 
tiempo transcurrido de octubre del 82 a hoy 
no permite conocer en su plenitud los rasgos a 
los que ha de responder la política económica 
española en el futuro. Pero sí que aparecen, 
por el contrario, perfiladas con toda claridad, 
algunas de las condiciones a que habrá de



ajustarse el contenido de esta política econó
mica. Son éstas:

l El carácter mundial de ¡a crisis econó
mica hace imposible actuar a la política 
interna de cada país sin una sincronía 
ajustada a la dominante en el exterior.

Un ilustre político español — Cam
bó—  acostumbraba a decir en su 
tiempo que «España era un país que 
por su situación geográfica, por las 
condiciones de su economía, por sus 
leyes protectoras, vivía aislado del 
conjunto de la economía mundial... 
Los factores exteriores tienen en Espa
ña muy débil influencia. El sol y la 
lluvia son más importantes». Unas 
ideas que habían dejado de ser ciertas 
cuando se difundieron en la España de 
los 30. Pero si algún día ese pensa
miento pudo responder a la realidad, 
hoy esa realidad es justamente la opues
ta. La interdependencia de las distin
tas economías nacionales ha dejado de 
ser hoy una afirmación genérica para 
referir la mayor o menor apertura al 
exterior de cada país. Esa interdepen
dencia se ha convertido en una premi
sa obligada para definir una política 
económica interna coherente. Es, pues, 
obligado sincronizar las decisiones pro
pias con las ajenas de las economías 
dominantes. Podemos quejarnos de vi
vir ese triste destino que reduce el 
margen de maniobra de la política 
económica interna. Podemos pedir de
cisiones racionales a los países que 
dominan la economía mundial. Pero 
lo que no podemos hacer es una 
política anacrónica de espaldas a las 
medidas adoptadas por los grandes 
centros de decisión, si no es aceptando 
anticipadamente el pago de costes pro
hibitivos en el futuro. Saber el tiempo 
económico, en el que se gobierna, 
constituye hoy el primer deber de 
cualquier político. Y aceptar las con
secuencias de este hecho, admitiendo 
que es la Historia la que elige el 
tiempo en que los políticos han de 
gobernar y no los políticos los que 
eligen el tiempo histórico que desean, 
es el punto de partida inevitable, por 
el que debe apreciarse el realismo de

una política económica en tiempo de 
crisis. El significado de esa sincronía 
para inspirar la política económica 
española tiene dos significaciones dis
tintas, y ambas importantes, que es 
preciso que los ciudadanos entiendan 
muy bien: a) las limitadas posibilida
des de crecimiento disponible, y b) la 
necesidad de afianzar los equilibrios 
de la economía, evitando el crecimien
to diferencial de esos desequilibrios 
frente al exterior.

Es evidente que la economía mun
dial ha entrado en una etapa de 
crecimiento lento y que las tasas de 
desarrollo conseguidas en el pasado no 
serán ya posibles en los 80. Volver en 
estos años que vivimos la vista atrás 
— a los fáciles 60— , creyendo que es 
posible extrapolar ese pasado y esgri
mirlo como arma ideológica contra la 
política económica del presente cons
tituye un error anacrónico tan imper
donable como inútil. La conciencia 
general sobre esta debilidad para con
tabilizarla como limitación a las 
exigencias del ciudadano, debe ser el 
punto de partida para ofrecer respues
tas sociales eficientes a la crisis econó
mica. La conciencia general de esta 
limitación es importante, porque nin
guna política económica frente a la 
crisis podrá ir más allá de lo que 
consiente la compartida conciencia so
cial de su gravedad y la existencia de 
un diagnóstico participado socialmen
te sobre sus causas y sus motivaciones.

Por otra parte, esa sincronía obli
ga, no sólo a moderar las aspiraciones 
de crecimiento para acomodarlas al 
escenario dominante en la economía 
occidental, sino a exigir a las propias 
economías nacionales márgenes mayo
res de estabilidad de los logrados 
hasta ahora. La inflación diferencial y 
el intenso desequilibrio exterior de la 
economía española constituyen objeti
vos de las actuaciones de la política 
económica impuestos por esa sincronía 
a que nos obligan los acontecimientos 
exteriores.

2.° Mejorar el margen de estabilidad inter
na de la economía española debe dar



contenido a un conjunto de políticas 
íntimamente interrelacionadas entre sí, 
y  con objetivos a plazo medio.

Dicho en otros términos: no es 
posible conseguir la estabilidad en el 
corto espacio de meses. Se precisa el 
transcurso de años, con objetivos per- 
severantemente perseguidos y alcanza
dos en cada ejercicio. Debe insistirse 
en que esta prioridad en conseguir 
mejores precios internos es irrenuncia- 
ble. Ningún problema de los que la 
crisis tiene se arregla con una inflación 
mayor, y la solución de todos ellos 
necesita de una tasa inferior en el 
crecimiento de los precios. Con fre
cuencia, cuando la importancia de esta 
condición se acentúa, suelen ser mu
chas las voces que afirman que ese 
objetivo no debe tener carácter prio
ritario, que la lucha contra el paro es 
más importante y que olvidar su pre
cedencia constituye un grave error. 
Encerrarse en esa discusión entre la 
prioridad del paro o la inflación ha 
constituido y constituye el camino más 
seguro para tener más inflación y más 
paro. Si la experiencia de la crisis 
actual prueba algo, ese algo es que 
una mayor estabilidad de precios cons
tituye una condición para definir po
líticas eficientes frente al desempleo. 
No es posible crear empleos duraderos 
a golpes de inestabilidad: si ello se 
hace, esos empleos serán efímeros, por
que muy pronto la exigencia de la 
estabilidad impondrá planes de estabi
lización rigurosos a las economías 
embarcadas en políticas expansivas ali
mentadas por la inflación. Discutir la 
precedencia de la inflación y el paro 
no es una controversia que permita 
alimentar la dialéctica de la crisis 
actual, ni tampoco el análisis econó
mico. pues éste se ha distinguido siem
pre entre objetivos finales e instrumen
tales, y por obvias razones valorativas. 
la lucha contra la inflación no es sino 
un objetivo instrumental al servicio 
del objetivo final de un mayor empleo. 
La oposición que algunos han intenta
do entre paro e inflación no es ni 
siquiera ideológica. El servicio a los 
valores de cualquier ideología actual 
reclama un margen de estabilidad de

precios, porque nada podrá construir
se sin esa condición. Logrado el mar
gen de estabilidad mayor, éste podrá 
servir a una política de derechas o de 
izquierdas; pero ninguna política (de 
ningún signo) podrá articularse si no 
cuenta con una estabilidad suficiente de 
precios.

Para conseguir ese margen de nece
saria estabilidad, la experiencia espa
ñola disponible prueba la obligada 
concurrencia de tres grupos de actua
ciones necesarias:

a) La articulación de una política 
que procure un comportamiento 
de las rentas (salariales y no 
salariales) ajustadas al crecimien
to de la productividad de los 
factores y a la marcha de la 
relación real de intercambio. La 
inflación de dos dígitos que la 
crisis nos ha traido no es un 
fenómeno objetivo y distante, aje
no a nuestra conducta, sino un 
fenómeno subjetivo y próximo, 
profundamente arraigado a nues
tra conducta. Sin limitar los com
portamientos reivindicativos de 
cada grupo social, sin moderar 
las peticiones de mayores derechos 
de cada grupo social (derecho a 
la salud, derecho a la educación, 
derecho a una pensión suficiente, 
derecho a unos ingresos crecien
tes), la lucha contra la inflación 
adelantará muy poco. Esa mode
ración de rentas puede perseguir
se o no por una política expresa 
de rentas, pero, en cualquier ca
so, debe manifestarse en una ma
yor flexibilidad de los mercados 
de factores productivos: del tra
bajo y del capital. En los merca
dos de trabajo, aumentando la 
movilidad ocupacional y geográ
fica del trabajo, evitando la con
versión del trabajo en un factor 
fijo de producción, reduciendo 
los costes de la Seguridad Social 
asociados al empleo de la mano 
de obra, y limitando los crecimien
tos de la imposición que afectan 
al esfuerzo y a los incentivos al 
trabajo. En los mercados de capi-



tal, favoreciendo la reducción de 
los costes financieros por una 
competencia activa entre las ins
tituciones que operan en el mer
cado capaz de comprimir los cos
tes de intermediación, incorporan
do las modificaciones y la tecno
logía que mejoren la financiación, 
reduciendo el déficit público que 
presiona sobre los tipos de interés 
y eliminando/reduciendo aquellos 
gravámenes que afectan a las ope
raciones de capital. Si los costes 
de trabajo y capital no se redu
cen, si las rigideces que afectan a 
sus mercados no se eliminan, será 
imposible disminuir la inflación y 
aumentar el empleo.

b) La política presupuestaria consti
tuye un instrumento importante 
al servicio de una mayor estabili
dad de precios. La moderación en 
el ritmo de crecimiento de los 
gastos públicos corrientes (en es
pecial de los gastos de transferen
cia, intérpretes principales de la 
expansión de los gastos corrien
tes), la obtención de mayores 
ingresos, logrados merced a una 
generalización y racionalización 
del sistema fiscal y de una aplica
ción del principio de tarifas sufi
cientes en los precios públicos, y 
la mejora en la financiación del 
déficit público constituyen líneas 
de acción consecuentes al servicio 
de un nivel de precios más redu
cido y estable.

c) Contando con el apoyo de las dos 
bases anteriores, la política mone
taria debe fijar sus objetivos para 
reducir gradualmente el crecimien
to de la cantidad de dinero, fac
tor condicionante de la reducción 
de la inflación y política posible 
si las rentas y el déficit público 
ajustan debidamente su comporta
miento a las líneas que se han 
expuesto.
Por otra parte, la reducción del 
déficit exterior de la balanza de 
pagos constituye el segundo de 
los equilibrios que debe perseguir

una política frente a la crisis. En 
gran medida, las actuaciones ne
cesarias en el frente exterior re
producen las precisas para conse
guir el equilibrio interno de la 
economía. Los puntos de partida, 
en efecto, de una política coheren
te de la balanza de pagos no 
pueden ser otros que mantener 
una apertura de la economía hu
yendo de veleidades proteccionis
tas — que nada resuelven y todo 
lo complican—  y afianzar las 
condiciones de estabilidad inter
na. Entre estas condiciones debe 
colocarse un acento de importan
cia sobre la moderación de los 
costes de trabajo, sobre la conser
vación de alicientes para realizar 
las inversiones, sobre la liberali- 
zación y competencia, eliminando 
intervenciones en distintos merca
dos y productos, y sobre la defi
nición de un tipo de cambio rea
lista. A esas decisiones deben so
breponerse, sin sustituirlas, las 
medidas de fomento de la expor
tación (crédito, seguro de crédito, 
devoluciones impositivas, políticas 
de información de mercados exte
riores y promoción de productos 
en el exterior).

3.“ Los ajustes positivos de la estructura 
industrial constituyen, como antes se 
dijo, el campo más importante y  difícil 
con el que la crisis se enfrenta.

La conmoción de los precios y 
costes relativos y las variaciones de la 
demanda han ocasionado desde 1973 
una crisis visible en la estructura pro
ductiva de todos los países. Se han 
hecho cada vez más perceptibles dos 
hechos en los que se manifiesta rotun
damente la presencia de la crisis eco
nómica: l.° El exceso de capacidad de 
muchas industrias instaladas que no 
encuentran a los costes disponibles y a 
los precios que pagan los distintos 
mercados, salidas para sus produccio
nes. 2.° La aparición de nuevas indus
trias basadas en tecnologías nuevas 
también ha definido un campo produc
tivo prometedor con mercados y posi-



bilidades de futuro que, lógicamente, 
constituyen el horizonte al que apunta 
el quehacer de las empresas innovado
ras.

De esta manera, el proceso de ajuste 
a la crisis se presenta en el sector 
industrial con dos tareas muy diferen
tes: A) La reconversión y readapta
ción de los viejos sectores industriales 
(lo que a veces se denomina con el 
término equívoco y un tanto bárbaro 
de desindustrialización). B) La adop
ción o el fomento de nuevas industrias 
basadas en la innovación tecnológica y 
que cuentan con demanda y mercado 
(una política que, por contraposición 
al tratamiento de las industrias deca
dentes se califica como reindustrializa
ción).

Esos dos ajustes productivos para 
favorecer el cambio de la estructura 
industrial tienen una importancia difí
cil de exagerar en el tratamiento de la 
crisis actual, hasta el punto de que no 
pueda hablarse de una correcta admi
nistración de la crisis económica si no 
se define una política económica que, 
contando con el plazo necesario, in
corpore y aplique las medidas de ajus
te positivo que cambien gradual pero 
perceptiblemente la estructura indus
trial. Ese cambio de la estructura 
industrial no puede abandonarse a los 
dictados del mercado, aunque los man
datos del mercado no puedan desaten
derse por la política de ajuste positivo 
a la crisis. La ayuda al mercado para 
favorecer el ajuste positivo debe venir 
de un nuevo intervencionismo del Es
tado cuidadosamente diseñado, me
diante una adecuada programación. 
Las características a que esa progra
mación debe responder son fáciles de 
enunciar, pero difíciles de cumplir. 
Entre esas características figuran:

a) Lograr la mayor flexibilidad en 
los mercados de factores (trabajo 
y capital). El crecimiento de los 
costes reales del trabajo (salarios, 
Seguridad Social y otros costes 
no salariales) y la rigidez en las 
condiciones de contratación de la 
mano de obra tienen que revisar
se a la luz de las exigencias de la

reconversión industrial y posibi
lidades de supervivencia o crea
ción de determinadas empresas/in- 
dustrias. Aferrarse al manteni
miento de las rentas reales del 
trabajo o a los viejos empleos 
ofrecidos por las industrias en 
pérdida no conseguirá otro fruto 
que asegurar los números rojos y 
engrosar los grandes déficit de las 
empresas en pérdida. Por otra 
parte, reducir los costes financie
ros constituye una parte vital de 
la política de reestructuración de 
la industria. La reducción del 
déficit público y la vigilancia de 
los gravámenes sobre las opera
ciones financieras son mandamien
tos elementales de esta política, 
que necesita ser complementada 
con fórmulas financieras nuevas 
que posibiliten el aumento del 
capital-riesgo para la financiación 
industrial.

b) La política industrial necesita, 
asimismo, articular un conjunto 
de medidas que favorezcan la in
novación tecnológica. La fundada 
crítica a la política industrial 
española vigente en los pasados 
años han denunciado con acierto 
esta debilidad que debe subsanar
se de cara al futuro.

c) El campo de actuación más discu
tido de la política industrial es, 
sin duda, el de las llamadas indus
trias prometedoras o industrias 
de futuro, en el que son muchos 
los autores que defienden el estí
mulo y priman a las posibles 
industrias ganadoras, mientras 
que otras opiniones más cautas 
subrayan los graves riesgos en 
que puede incurrir la política 
industrial con sus equivocadas 
apuestas sobre el futuro. Es evi
dente que la mayoría de las polí
ticas económicas se han arriesga
do en sus apuestas frente al futuro 
y en apoyo de líneas productivas 
prometedoras que parecían tener
lo, mediante una ordenación de 
las compras públicas y las tradi-



dónales y más usadas decisiones de política 
financiera y fiscal.
La experiencia española vigente en la etapa 
1979-82 ha presentado como debilidad escan
dalosa la falta de una política de ajuste 
positivo de su estructura productiva industrial. 
No se piense que esta política de ajuste positi
vo a la crisis económica puede hacerse sin 
pagar el elevado coste de una austeridad 
presupuestaria/de rentas/y monetaria. Todo lo 
contrario. Ajustar nuestra industria a la crisis 
reclama un enorme y continuado esfuerzo de 
austeridad del país. Pero se trata de una 
austeridad con sentido y con futuro, pues debe 
servir para construir una base productiva 
puesta al día a falta de la cual el país estará 
condenado al retroceso y a la decadencia 
económicas.
Es en la definición de esa política de ajuste 
positivo a la crisis, en la que deben participar 
todas las instancias de la sociedad en la que se 
halla el secreto de una buena administración 
de la crisis. Atender al corto plazo de un año 
para limitar a él las actuaciones generales 
tendentes a equilibrar mejor la economía me
diante medidas de política monetaria, presu
puestaria o de rentas, es una condición necesa
ria, pero no suficiente para cumplir con la 
sincronía de la política económica a la que 
obedecen los países que están mejorando su 
posición ante la crisis. Esa política de equili
brios a falta de la política a plazo medio de 
ajuste positivo de la estructura industrial, 
corre el riesgo de ver consumidos sus plazos sin 
que la economía del país mejore relativamente 
y sin que la sociedad advierta la magnitud de 
los esfuerzos necesarios para responder con 
eficacia a la dialéctica de la crisis económica 
que padecemos.

6. Los condicionantes expuestos hasta 
aquí, que limitan el grado de libertad de la 
política económica han comenzado a ser acep
tados por el Gobierno socialista, cuyo gran 
acierto ha residido en asumir los condiciona
mientos de la circunstancia histórica en la que 
le ha tocado gobernar. Sin embargo, faltan 
aún datos fundamentales de esta política en el 
campo de los ajustes positivos a la crisis, donde 
se plantea, como se ha afirmado reiteradamen
te, las más graves dificultades de las políticas 
de ajuste positivo. La formulación de estos 
ajustes de la estructura productiva debe cons
tituir un deber inmediato — ya que su realiza
ción es inaplazable—  de la política económica

española y en especial de su política industrial. 
Las reconocidas divisiones sociales que esta 
política puede suscitar, las no menores plantea
das por la propia política de ajuste global para 
conseguir precios menores y un mejor equili
brio externo, suscitan la delicada cuestión de 
cómo plantear esta política a la sociedad y 
cómo buscar en ella las indispensables vías de 
colaboración. Es evidente que una política de 
ajuste a la crisis parece reclamar el cumplimien
to de tres exigentes condiciones: claridad en el 
reconocimiento de la situación ( decir al país la 
verdad, no ocultar la crisis como mal irreme
diable del que no conviene hablar), transparen
cia y  equidad en el reparto de sus elevados costes 
(la crisis no puede trasladarse sobre los demás 
en un imposible y suicida sálvese quien pueda) 
y crear/ganar un sentido de finalidad común 
de todos los grupos sociales y políticos para 
lograr por la vía de la negociación y  el pacto 
respuestas constructivas a sus principales pro
blemas. Dicho en otros términos, superar la 
crisis económica y construir una democracia es 
una política que requiere un gran sentido de 
Estado y no de partido en la contemplación y 
en las soluciones propuestas a los distintos 
problemas por parte de los grupos sociales y 
políticos. Si ese sentido de finalidad común no 
se crea, si los partidos políticos alientan la 
lucha cerrada de clases en plena crisis, si 
empresarios y trabajadores no logran definir 
las condiciones mínimas para hacer posible el 
desarrollo de las empresas del país, si quienes 
disfrutan de posiciones económicas privilegia
das no transigen con soluciones que reclaman 
su sacrificio, la crisis se agravará, dificultando 
irreparablemente esa suma de crisis más demo
cracia, en la que los españoles nos jugamos 
nuestro futuro. {gJIIEg



TntervencioneC

Carlos Amat
Una pregunta muy concreta a Julio Segura: 

¿qué tipo de trabajos tienen adelantados sobre 
líneas de programación exterior, y cuáles son esas 
líneas7 Y, para elaborar algo más la estrategia de 
esta programación, ¿hay algún caso concreto de 
su sistema industrial donde hayan hecho algún 
trabajo de gabinete, de taller, o es un deseo 
importante que tienen que realizar como reto 
futuro?, ¿o acaso ya están hablando ustedes de 
ingeniería económica concreta7

Carlos Parodi
Lo mío también es una pregunta muy específica 

respecto a las implicaciones para el futuro próximo, 
¿qué rol han jugado los movimientos separatistas 
españoles, tanto en su aspecto político como 
económico7 Porque, a fin de cuentas, muchos de 
los reclamos separatistas implican un cierto tipo 
de manejo presupuestario, y, políticamente, no se 
por qué en ninguna de las exposiciones se han 
mencionado: ¿perdieron vigencia o ya no tienen 
importancia ni actual ni futura dentro de España? 
Hago la pregunta, porque acá, en un momento, se 
les dio mucha propaganda.

Francisco Verdera
Tengo tres interrogantes para la exposición de 

Julio Segura.
La primera está en relación con su intervención 

inicial el día que comenzamos el coloquio y me 
parece que hoy no ha desarrollado suficientemen
te. Un supuesto básico para tratar el problema de 
España como economía dependiente, es el de las

perspectivas del comercio mundial, que señalaba 
como sombrías, muy difíciles, en los años próximos: 
dada la importancia del tema para España, me 
gustaría conocer el punto de vista de Julio Segura.

En segundo lugar, en relación al problema del 
paro o desempleo abierto, en el caso de España 
tampoco se ha dado suficiente peso. Tengo la 
impresión, si he seguido bien la exposición, que 
no se ha tratado suficientemente el problema de 
los trabajadores emigrantes. Se ha hablado del 
período de expansión, previo a la crisis en España, 
que curiosamente es un período de expansión con 
salida masiva de trabajadores, que eran absorbi
dos, no por la expansión española, sino por la 
expansión europea. Evidentemente, el regreso ma
sivo de los trabajadores emigrantes ha agravado 
el paro hasta llegar al 16 por 100 del que se ha 
hablado. Como una reflexión paralela, se podría 
decir que al mismo tiempo que el flujo de 
trabajadores emigrantes aumentaba hacia afuera, 
también venía otro de turistas europeos que, me 
imagino, habrá disminuido simultáneamente al 
regreso de trabajadores, lo cual agrava más 
todavía la situación del paro, por el lado de la 
demanda efectiva. Esto, complica más el panora
ma de una España integrada en el Mercado Común 
y dependiente de los movimientos masivos de 
población.

El último punto, está en relación con el 
problema que tanto ha desarrollado de la elección 
de tecnologías. Decía Julio Segura que la elec
ción de las tecnologías debía hacerse no tanto en 
función del empleo, sino en función de la produc
ción y de la distribución del producto. M e parece 
que esto es un punto muy importante: lo trata Paul 
Singer en relación al problema de elección de 
tecnologías, y sostiene que no es cierto que la 
elección de tecnologías intensivas en mano de 
obra solucionen los problemas del empleo, sino 
que en el mediano o largo plazo, tal vez los 
complica o los agrava en la medida que no 
contribuyen a aumentar la productividad, y no 
solamente porque no contribuyan, como dijo Julio 
Segura, a aumentar la calificación de la mano de 
obra. En otras palabras; la elección de tecnologías 
intensivas en capital, en el mediano y largo plazo, 
permite el aumento de la productividad de las 
fuerzas productivas de trabajo y, por tanto, si 
existen las condiciones en la estructura industrial, 
se produce un descenso del valor de la fuerza de 
trabajo y de las mercancías. Ello permite la 
expansión del mercado interno a la vez que 
aumenta el empleo. En ese sentido, habría tam
bién un objetivo de empleo en una opción de 
tecnología intensiva en capital. Para el contexto



español, con un problema de elección de esquema 
industrial, esta observación de Paul Singer y, en 
general, su reflexión sobre los problemas del 
empleo deben ser tomados en cuenta. Gracias.

Julio Cotler
En la exposición de Segura y de García Delgado 

se ba tratado de hacer un contrapunto de econo
mía y política que siempre es tentador y es d ifíc il. 
España es casi un caso lím ite y también un caso 
ejemplar de democratización política, al que en 
América Latina se está dando suma importancia. 
Por ello, le quisiera preguntar lo siguiente: ¿Cuál 
es el peso — y también es pregunta para el 
profesor Fuentes Quintana— , que se le da en la 
actualidad y se le piensa dar en el futuro, para la 
consolidación de este nuevo régimen democrático, 
al nuevo corporativrsmo — que ya es una moda en 
toda Europa y Estados Unidos— ? En otras pa la
bras. en e s ta s  n u e v a s  formas de concertación 
democrática entre empresarios, Estado y clase 
trabajadora, ¿cuáles son las restricciones posibles, 
en una situación de democratización política , para 
la vigencia y consolidación de este nuevo corpo- 
rativismo que, por ejemplo, en Austria, A lem ania 
y los países nórdicos es tan importante, y que, sin 
embargo, parece que no puede funcionar en 
Francia y en Inglaterra?

Julio Segura
De los cuatro grupos de preguntas que se han 

hecho, la primera corresponde a Carlos Amat. y se 
refiere a la disponibilidad de estudios cuantitati
vos, Los estudios empíricos que conozco y pueden 
ayudar en alguna medida a diseñar una política 
de reconversión industrial tienen un grado de 
agregación muy elevado, que diferencian sólo 
alrededor de 2 0 -2 5  sectores industriales. Son 
estudios, por tanto, demasiado generales para 
determinar actividades estratégicas y potenciar 
nuevas tecnologías, porque pata esto es preciso 
descender mucho más allá de los sectores bási
cos. No existe tampoco un conjunto de estudios 
integrado, realizado con una metodología común, 
de manera que las afirmaciones más frecuentes se 
mantienen en el plano genérico de señalar como 
estratégico al sector agroalimentario, ciertos sub
sectores de la industria química, electrónica, etc., 
o en el de las prescripciones negativas referentes

a la necesidad de reducir capacidades en sectores 
tales como la construcción naval, la siderurgia, 
etc. Pienso que este constituye uno de los pasivos 
más claros con que se va a encontrar el nuevo 
gobierno socialista: no disponer de información 
suficiente en estos momentos para diseñar en 
forma precisa un plan de reindustrialización.

Respecto a la pregunta de Vetdera relativa a 
mi pesimismo sobre las perspectivas del comercio 
mundial, mi argumentación va, sintéticamente, en 
la siguiente línea: los cambios experimentados 
por la tecnología del transporte, el grado de 
transnacionalización de la producción, la evolu
ción de los condicionantes tradicionales de la 
localización industrial, hacían pensar en que la 
adaptación de la división internacional del trabajo 
a la crisis podía haberse conseguido con relativa 
rapidez. Lo cierto es, sin embargo, que frente a 
esta mayor posibilidad de cambios en la especia
liz a rá n  internacional, lo que se ha observado 
desde el comienzo de la crisis es la lentitud con 
que se han producido las reespecializaciones. 
M ultitud de razones justifican este hecho: la 
mayor dependencia de las políticas económicas 
nacionales de los países del centro respecto a las 
condiciones de la demanda internacional han 
conducido a la adopción de proteccionismos 
encubiertos por países como los EE. UU., la FRA, 
etc.: los países emergentes han afectado sensi
blemente la posición de los países del centro en 
actividades tradicionales en los que éstos tenían 
ventajas relativas, y esto ha constituido un factor 
adiciona! de favorecimiento del neoproteccionis- 
mo; el marco mundial de acuerdos relativos al 
comercio internacional no refleja en los momentos 
actuales la correlación de fuerzas económicas y 
políticas reales del mundo, etc. El resultado de 
todo ésto es que se han generado fuerzas contra
rias al ajuste productivo mundial según los costes 
relativos. No estoy defendiendo que lo mejor fuese 
una muy rápida reespecialización de las econo
mías nacionales a las condiciones de la crisis, 
pero sí me parece importante señalar que lo más 
detectadle en la situación internacional, desde 
este punto de vista, son las numerosas trabas 
puestas a que los países emergentes puedan 
ocupar la posición derivada de la creación de 
nuevas ventajas comparativas.

Si a todo lo anterior unimos el hecho de que 
los países del centro se han caracterizado en el 
diseño de sus políticas económicas por la estra
tegia prioritaria antiinflacionista, es d ifíc il pensar 
en mecanismos tradicionales de recuperación mun
dial ante crisis cíclicas de corta duración, como 
en ios años sesenta, basados en la actuación
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como locomotoras, convoyes o como se desee 
decir, de los países industrializados. Todos estos 
elementos me hacen ser relativamente pesimista 
respecto a las posibilidades de expansión del 
comercio mundial en los próximos anos, y de ahí 
mi afirmación de que se ha ilegado al fin de los 
modelos de crecimiento basados en las exporta
ciones.

El segundo tema planteado por Verdera se 
refiere al problema de emigración y paro. Creo 
importante señalar que las reducidas tasas de 
desempleo registradas por la economía española 
en la década de los años sesenta se debieron 
fundamentalmente al saldo neto emigratorio a 
países europeos y sudamericanos, saldo apoyado 
en condiciones mundiales muy expansivas. El 
saldo está, en la actualidad, invirtiendo el signo, 
y esto supone un handicap importante en cualquier 
política de empleo para la economía española. 
Además, dada la baja tasa de actividad de la 
población española, como producto de la no 
búsqueda de empleo por parte de la llamada 
fuerza de trabajo secundaria debido a lo dilatado 
de la crisis, puede producirse el paradójico efecto 
de que una recuperación moderada de la actividad 
conduzca, incluso, a un aumento del número de 
parados por la reaparición en el mercado de 
trabajo de personas que habían abandonado la 
búsqueda de empleo.

Respecto al tema de la elección de tecnolo
gías, estoy de acuerdo básicamente con lo dicho 
por Verdera. Sobre lo que he tratado de llamar la 
atención es sobre la posición, a veces defendida 
por partidos de izquierda y fuerzas sindicales 
españolas, de que la política tecnológica debe 
utilizarse a corto plazo como generadora de 
empleo, seleccionando técnicas intensivas en 
mano de obra. La política tecnológica que he 
defendido en mi ponencia estoy seguro de que es 
la única creadora de empleo a medio y largo 
plazo, con independencia de que sea preciso 
negociar sus efectos a corto plazo — ritmos de 
introducción, inversiones compensadoras, efectos 
sobre condiciones de trabajo, etc.— . Una política 
tecnológica es, por definición, una política que 
tiene frutos a largo plazo, y mi interés se centraba 
en llamar la atención sobre lo erróneo de defender 
objetivos a corto que, en mi opinión, son incom
patibles con la reindustrialización y a la salida de 
la crisis.

Respecto a la pregunta de Cotler sobre el peso 
del nuevo corporativismo en la consolidación de 
la democracia española sólo puedo aportar algu
nas reflexiones personales y, por tanto, discuti
bles. Cuando alguien de izquierdas utiliza el

término «nuevo corporativismo», él mismo tiene 
una connotación negativa, pero pienso que su 
carácter negativo o positivo depende del contenido 
de los acuerdos entre los agentes sociales, sean 
patronales-sindicatos-gobierno o más amplio el 
espectro, de cómo se articula la negación y de las 
garantías que existen de que los términos de la 
misma puedan controlarse en su ejecución por 
parte de los sindicatos. Cuando me refiero al tipo 
de acuerdos que considero necesarios en España, 
no estoy pensando en los acuerdos «marco» de 
negociación colectiva anuales, sino en acuerdos 
mucho más amplios sobre políticas a medio plazo 
que definan con claridad los sectores estratégicos, 
los compromisos de cada parte en su potencia
ción, la forma de introducir las mejoras tecnoló
gicas, las compensaciones a los trabajadores 
parados, su reciclaje profesional, y los mecanis
mos por los cuales las partes controlen el cum
plimiento de los acuerdos y, en caso contrario, 
puedan resarcirse de su incumplimiento. Es decir, 
me estoy refiriendo sobre todo a acuerdos de 
planificación negociada a llí donde el sector pú
blico no pueda actuar en forma obligatoria. Creo 
que acuerdos de este tipo, llamémosles como 
queramos, no sólo son imprescindibles para buscar 
alternativas ante la crisis, sino que, en función de 
su contenido, pueden ser progresistas y transfor
madores en el sentido más estricto de la palabra.
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Internacionaliza9ào, 
crise e recessào

(A especificidade portuguesa)

Transformado, crise e transido na economia mundial

A crise instalou-se de forma duradoura no sistema econòmico mundial sucedendo 
a urna fase de rápida e sustentada acumulado capitalista do pós-guerra.

A improdutiva polémica inicial sobre a pròpria existencia da crise està, assim, 
ultrapassada e, desse modo, colocadas as questòes de fundo: Qual a sua natureza? 
Quais as vias de transformado econòmica, social e política que abre? Quais as formas, 
sentidos e ritmos das transferencias de rendimento real entre classes e grupos sociais 
que provoca? Quais as suas repercussóes sobre os diferenciados espa9os económicos 
nacionais?

Crise duradoura, a crise actual é, também, urna realidade multifacetada: qualquer 
leitura das suas características nao pode deixar de reconhecer a simultaneidade entre 
manifesta9Òes de desorganiza9ào e desregulado dos sistemas económicos, de perda de 
eficácia dos instrumentos largamente utilizados anteriormente pela política económica 
e de inaptidáo das explica9des teóricas, correntemente aceites, para revelarem o 
conteúdo de fenómenos que, apesar de conservarem as mesmas designa9des, parecem 
apresentar novas dimensóes.

A crise económica actual comporta, assim, urna tripla dimensáo: crise do sistema 
económico capitalista envolvendo toda a economia mundial, mas também crise da(s) 
teoria(s) e da(s) política(s) económica(s).

Crise duradoura, multifacetada e de carácter global, a crise actual nao deixa de 
se manifestar e desenvolver de forma desigual no seio da heterogénea e hierarquizada 
economia mundial.

Ñas economías capitalistas mais desenvolvidas, sob a forma de urna recessào 
inflacionista, a crise nao exprime apenas, no entanto, o esboroar do «quadrado 
mágico» que tinha caracterizado a sua evolufào nos anos 45-70 (crescimento 
sustentado sem desequilibrios externos significativos, in f^ á o  rastejante acompanhada 
de ligeiro desemprego «friccional»).

Com efeito, basta tomarnos a crise por esta vertente — a «estagfla9§o»—  para 
verificarmos que eia questiona, igualmente, quer as tradicionais representa9 0es 
teóricas dos mecanismos económicos que ligam a produfáo, o consumo e a 
acumulado, quer as tradicionais medidas de política económica de r e g u l o  da 
procura, alternando acgoes de contenfào e de estímulo do nivel de actividade económica.

Ñas economías periféricas e subdesenvolvidas, sob formas muito diversas (hipe- 
rinflagao, rupturas ou dificuldades graves nos pagamentos externos, oscila9 0es bruscas 
e ampias dos níveis de produ9ào e emprego, entre outras) a crise actual corresponde



a urna inequívoca revelado das lim ita res  de um crescimento económico subordinado 
a urna dependente, mas progressiva, in teg rado  no mercado capitalista mundial 
(agravamento das desigualdades económicas e sociais, manutenido da misèria, 
pobreza, desemprego e subemprego como realidades crónicas e nao margináis, 
arrastamento de défices externos de carácter estrutural como expressáo de insuficien
cias internas «dinámicas» na satisfagáo das necesidades de investimento e dos padróes 
de consumo resultantes da elevada concentrado do rendimento, forte instabilidade 
política, entre outras).

O reforjo da heterogeneidade das s itu a re s  incluidas no grande bloco da 
«periferia», que o desenrolar da crise tem agravado, contribuiu, no entanto, para 
mostrar o carácter erróneo das descrigóes do «subdesenvolvimento» que, em campos 
opostos, ganharam larga audiencia. Os problemas que a crise actual coloca ás 
economias do chamado terceiro mundo questionam frontalmente as concepgoes que 
confundem o subdesenvolvimento quer com um simples atraso quantitativo face ás 
economias capitalistas do «Centro», quer com a ausencia ou bloqueio da industriali
zado .

A experiencia recente confirma o subdesenvolvimento como um processo históri
co, cuja superado passa por um outro tipo de desenvolvimento (o tempo, neste caso, 
nào é reversível) e nào pela reprodugào mais ou menos rápida, mais ou menos 
completa, do tipo de crescimento experimentado no passado pelas economias 
capitalistas mais avanzadas (a especializado industrial dependente, e o endividamento 
externo que lhe está associado, ñas experiencias das economias mais dinámicas do 
terceiro mundo mostram, aliás, que essa via pode, ao contràrio, abrir novas linhas 
de debilidade estrutural sem romper com as anteriores).

A década de 70, como momento privilegiado de eclosáo da crise, nào podia 
deixar de originar urna contestado simultanea das políticas conjunturais praticadas 
no «Norte» (ascensào do monetarismo conservador e liberal, reform ulado das 
políticas de insp irado  Keynesiana — valorizando a p rom odo  do emprego e as 
políticas de pregos e rendimentos— , crise do papel orientador do planeamento estatal 
e reforgo significativo da utilizagáo dos instrumentos ligados á esfera monetària) e 
das políticas de crescimento praticadas no «Sul» (valorizagáo dos objectivos emprego 
e satisfagáo das necessidades básicas, redefinigáo do papel do comércio externo e das 
condigòes de especializagáo produtiva internacional).

A crise actual exprime, assim, no terreno da política económica duas realidades 
que, se nao sao inteiramente novas, surgem, pelo menos, dada a sua generalizagáo, 
como sintomas importantes da profundidade das mudangas em curso ao nivel das 
estruturas económicas concretas:

a) Os problemas e os fenómenos que, correntemente, definiam a especificidade 
da conjuntura (nomeadamente a inflagào e o desemprego) adquiriram urna 
nova dimensào onde as determinantes de ordem estrutural e conjuntural se 
interligam esimiamente.

b) Os objectivos das políticas nacionais de desenvolvimento ganharam, também, 
un novo enquadramento onde as fronteiras entre o «interno» e o «externo» 
se esbatem nítidamente, deixando de poder ser formulades fora de um 
quadro, necessàriamente contraditório, de insergào (na)/transformagáo (da) 
divisáo internacional do trabalho.

Todos estes aspectos indicam-nos, já bem dentro dos anos 80, que a crise, que 
teve o seu momento mais agudo, ao nivel da manifestagáo dos sintomas, em 1974-75,



nao é urna mera crise cíclica de natureza conjuntural, isto é, nao se trata, apenas, de 
mais urna entre as muitas que se encontram no desenvolvimento histórico do 
Capitalismo.

Crise duradoura, multifacetada, de carácter global e desenvolvimento desigual, a 
crise actual tem as suas raízes ñas características centrais da profunda transformaçâo 
que a economia mundial conheceu ñas décadas de 50 e 60, tal como a situaçâo de 
transiçào que abriu tem os seus contornos moldados pela pròpria natureza da crise.

O processo de mtemacionalizaçâo do capital e da produçâo 
na base das transformaçôes de pós-guerra

A crise actual e a situaçâo nova que se gerou no seio da economía mundial 
(emergencia de urna «nova ordem» de contornos aínda difusos e indefinidos sobre a 
desagregaçâo de urna «velha ordem» de inércia aínda poderosa) encontram o seu 
principal eixo de desenvolvimento nas consequéncias do rápido processo de interna- 
cionalizaçâo das relaçôes económicas que caracterizou a expansáo capitalista do 
pós-guerra.

Processo de internacionalizaçâo que respondendo, aliás, á vocaçâo «mundial» 
revelada pelo Capitalismo, como sistema económico, político e social, desde a sua 
própria formaçâo, tem assumido formas, ritmos e conteúdos bem diferenciados. 
Diversidade que corresponde, afmal, ao desenvolvimento contraditório das caracte
rísticas específicas que resultam do núcleo de elementos, mais estáveis e permanentes, 
que dáo corpo ao modo de produçâo capitalista, nomeadamente:

a) A exigencia de urna base progressivamente alargada para o processo de 
acumulaçâo de capital (quer em extensáo, quer em intensidade, quer no 
plano do «ciclo» conjuntural — onde actuam, como reguladores, os 
mecanismos de sobreproduçâo/desvalorizaçâo do capital — quer no plano 
estratégico do «ciclo» de longo prazo—  onde actuam, sobretudo, os 
mecanismos de inovaçâo) nos dominios da transformaçâo/reproduçâo dos 
processos de trabalho e dos padróes de consumo.

b) A evoluçâo dos mecanismos de formaçâo da(s) taxa(s) de lucro (uniformi- 
zaçâo/diferenciaçâo sectorial e regional, de um lado, e dialética entre 
tendência decrescente e acçôes contrabalançadoras em cada «ciclo» de longo 
prazo, de outro lado) reflectindo quer urna crescente monopolizaçâo dos 
mercados, quer urna diferenciaçâo e urna complexificaçâo dos movimentos de 
circulaçâo do capital (intra e inter ramos, intra e inter naçôes).

c) A articulaçâo das formas capitalistas de produçâo e distribuiçâo corn outras 
formas e modos de produçâo no quadro mais gérai de desenvolvimento da 
contradiçâo entre cusios e produtividades sociais e privados (para o capital) 
da força de trabalho (contradiçâo que alargando, em termos de actividades 
e regiôes, a «fronteira» do Capitalismo, tende a reproduzir sob formas 
renovadas os «dualismos», isto é, as oposiçôes desenvolvimento/subdesenvol- 
vimento, moderno/tradicional, estruturaçâo/desestruturaçào, dinamismo/ro- 
tina, quer á escala nacional, quer á escala mundial).

Nesta perspectiva, o processo de internacionalizaçâo das relaçôes económicas, 
encarado como um processo conduzindo á formaçâo de um sistema económico 
mundial onde o modo de produçâo capitalista assume um papel dominante, quer do



ponto de vista da evoluçâo e transformaçâo da divisào internacional do trabalho, 
quer do ponto de vista da articulaçâo das diferentes formas de organizaçâo da 
produçâo social, pode ser objecto de urna periodizaçâo onde o critèrio central seja 
constituido pelas características assumidas pela progressiva internacionalizaçâo do 
ciclo do capital (concebido como ciclo-cadeia das sucessivas transform ares sofridas 
pelo capital no seu processo de circulaçào, valorizaçâo e realizaçâo).

A periodizaçâo assim obtida tende a salientar, no percurso histórico do 
desenvolvimento capitalista e da sua difusâo mundial, très fases principáis1 que, 
articulando diversas determinantes, reflectem momeadamente:

a) Una sequência de internacionalizaçâo do ciclo do capital social: capital-mer- 
cadoria (preponderancia dos movimientos internacionais de mercado- 
rias) capital-dinheiro (preponderancia dos movimentos internacionais 
de capitais sob a forma de investimentos directos) capital-produtivo 
(preponderancia dos movimentos internacionais de tecnologia e de segmen- 
taçâo/relocalizaçâo dos processos produtivos)2.

b) Um sentido de evoluçâo do processo de concentraçâo-centralizaçâo do 
capital: capitalismo concorrencial liberal formaçâo de oligopólios â 
escala nacional e sua interpretaçâo com o aparelho de Estado transna- 
cionalizaçâo e dimensáo mundial para o capital monopolista.

c) Urna alteraçâo qualitativa das formas de articulaçâo entre grandes espaços 
económicos e políticos («Norte»/«Sul», «Este»/«Oeste»): ascençâo e queda do 
sistema colonial, ciclo das independencias políticas, emergencia da realidade 
«terceiro mundo» e ascensáo do problema da dependencia económica 
(«NOEI», «Diálogo Norte/Sul»), ruptura das economías de planificaçâo 
central com o mercado mundial e sua parcial, mas progressiva, integraçâo 
actual, «Guerra fria»/«coexisténcia pacífica»/«corrida (negociada) aos arma
mentos», construçâo de espaços económicos regionais integrando, parcial
mente, quer economías industrializadas, quer economías subdesenvolvidas.

d) Urna sucessâo de transformaçôes nos dominios da tecnologia, da organizaçâo 
do processo de trabalho e do modelo de consumo (vulgarmente referenciadas 
como sucessivas «revoluçôes industriáis») originando ciclos longos de 
produçâo baseados em bens de consumo, bens de equipamento, matérias- 
primas e fontes de energia «chave» com evidentes reflexos na divisào 
internacional do trabalho (um bom exemplo é fornecido pela articulaçâo, 
actualmente em crise—  Petrôleo/Ferro-aço/Automôvel-urbanizaçâo concen- 
trada-equipamento doméstico—  «Fordismo»3).

Esta abordagem do processo de internacionalizaçâo permite detectar a importán- 
cia dos anos «45-70»: trata-se, náo da simples intensificaçâo quantitativa de urna

C d “
1 Fases que, entrecortadas por períodos relativamente longos de reestruturaçâo e transiçâo, correspondent, 

serti qualquer preocupaçâo de especial exactidâo, aos très primeiros quartëis do século XIX, as très primeiras 
décadas do século XX a ao quarto de século posterior â 2a grande guerra, respectivamente.

2 A preponderancia refere-se a capacidade qualitativa de moldar os contornos dos movimentos 
internacionais de carácter económico e nào a qualquer exclusivismo ou dissemelhança quantitativa.

3 Desenvolvimento do «Taylorismo» assente na linda de mentagem, na parcelizaçâo das tarefas de 
execuçâo e na extensâo de tempo útil de produçâo possibilitado pela produçâo estandartizada e de massa de 
certas bens de consumo.



tendencia anterior, mas de um momento privilegiado de afirm ado de urna alterado 
qualitativa-a internacionalizado dos processos de produdo.

Um verdadeiro sistema económico mundial instala-se, assim, progressivamente 
reílectindo o alargamento da internacionalizado do ciclo do capital a todos os seus 
momentos principáis4 e estruturando-se sob o impulso de agentes específicos — as 
empresas transnacionais—  que assumem um papel preponderante na modelado de 
urna nova divisáo internacional do traballio onde a hegemonía norte-americana se 
afirmou com toda a nitidez.

À divisáo internacional do traballio que corresponde ao desenvolvimento deste 
processo de internacionalizado da produdo nos anos 1945-70 caracteriza-se, 
nomeadamente, por:

a) Estruturar-se, principalmente, entre economías capitalistas desenvolvidas 
(que se abrem ao comércio internacional — em especial as europeias—  com 
ritmos de crescimento das exportarles claramente superiores aos do produto 
nacional bruto e com urna intensificado das trocas ñas zonas de comércio 
liberalizado) expansáo das transnacionais norte-americanas na Europa e 
Japáo seguida, posteriormente, da expansáo das empresas transnacionais de 
base europeia e japonesa—  gerando a disseminado de diferentes actividades 
e segmentos produtivos, pertencentes a um mesmo ramo industrial ou sector 
económico, por múltiplas economías.

b) Originar novas formas de «comércio internacional» (o comércio fechado 
intra-ramo) já que esses segmentos produtivos localizados em diferentes 
economías sáo alvo de um processo de integrado, no quadro do capital 
transnacionalizado, que conduz já nao a verdadeiras trocas comerciáis, mas 
a simples transferencias de produtos no seio de um grupo transnacional.

c) Comportar urna industrializado limitada de um número reduzido de 
economias subdesnvolvidas — apesar da marginalizado da «periferia» na 
produdo e no comércio mundiais, se considerada globalmente—  quer no 
sector dos meios de consumo por substituido de importafóes, quer, 
sobretudo, no sector exportador (transformado de produtos primários, 
componentes intermédios, linhas de montagem trabalho-intensivas e indùs
tria ligeira).

Este processo de internacionalizado da produdo — que se encontra longe de um 
esgotamento ou, até, de um total amadurecimento—  provocou, no entanto, ao longo 
de cerca de tres décadas, transforma9Óes muito significativas nos movimentos 
internacionais de mercadorias, capitais, tecnologia e máo-de-obra e, também, na 
pròpria estrutura interna das diferentes economias nacionais.

No entanto, interessa nao confundir o sistema com os seus agentes mais 
dinámicos, as empresas transnacionais. Mesmo se, nos nossos dias, estas controlam 
urna parte muito significativa da produdo industrial e do comércio mundial e detém 
um peso maioritário nos movimentos de transferencia de tecnologia e, sobretudo, 
tendem a reforjar esse papel, o que é facto é que elas também sofrem os efeitos e

4 Só a partir da mternacionalizacáo do ciclo do capital-produtivo é possível talar fe urna valorlzacáo do 
capital á escala mundial condicáo essencial para a estruturacáo de urna realldade «economía mundial».



surportam as condicionantes — económicas, sociais e políticas—  do sistema que tem 
vindo a ser construido á escala m undial5.

O processo de internacionalizado da p ro d u jo  (onde nao devem ser esquecidos 
os contributos da evolufáo tecnológica — com destaque para a autom atizado e 
parcelizado des diferentes processos produtivos—  da transform ado do sistema de 
transportes, com forte impacto na redudo  dos seus custos, e, também, da 
revolucionarizado do sistema de com unicares) tem conduzido, deste modo, a urna 
progressiva relativizado da localizado industrial em fu n d o  de condiíóes naturais 
ou históricamente adquiridas pelas economías nacionais.

A regulaçâo como questáo central na crise

O regime de acum ulado de capital que alimentou, ñas economías capitalistas 
industrializadas, o crescimento económico do pós-guerra e, também, a pròpria 
configurado da sistema económico mundial, começou a revelar os primeiros sinais 
de perda de dinamismo e, sobretudo, de afastamento da s ituado  de estabilidade 
estrutural que gerara, no final dos anos 60.

A acum ulado intensiva (investimento dirigido preponderantemente para a 
transform ado dos processos de trabalho) baseada na articu lado  entre p rodudo  e 
consumo de massa, característica desse regime, resultava, em grande parte, da 
transform ado da pròpria relaçâo salarial, isto é, das condiçôes de u tilizado  e 
reprodudo da força de trabalho.

O processo dinámico de ajustamento suscitado por este regime de acumulaçâo 
i j ó  assentava, assim, pelo seu lado, na equilibraçâo/compatibilizaçâo do dinamismo da 

oferta (crescimento da produtividade, expansào global dos sistemas económicos sob 
o impulso das cadeias produtivas fornecedoras de bens de consumo de massa, em 
especial os duradouros, aceleraçâo da terciarizaçâo no quadro da importáncia 
acrescida do «esforço de venda» com o dinamismo da procura (crescimento dos 
salários reais, regulaçâo Keynesiana da procura, «Welfare» como expressâo da 
importáncia acrescida da gestáo pública da força de trabalho, antecipaçâo do 
consumo através do crédito).

Neste quadro, quer os conflitos sociais e laboráis que, no período 1968-70, 
alastraram, de forma mais ou menos intensa, nessas economías, quer a perturbaçâo 
do equilibrio que se tinha estabelecido na repartiçâo funcional do rendimento 
acompanhada da aceleraçâo do ritmo da inflaçâo (visível, ñas principáis economías 
industrializadas desde 1966-67), no plano nacional, quer a crise do dólar (e do 
sistema monetàrio internacional saído de Bretton-Woods, cujos fundamentos desapa- 
receram, como se sabe, desde 1971), no plano internacional, constituem mais do que 
simples acidentes de percurso, configurando-se, antes, como manifestaçâo das 
crescentes limitaçôes enfrentadas pelo processo de valorizaçâo do capital, isto é, como 
o despoletar da crise que, na década de 70, se generalizaría a toda a economia mundial.

Nos anos 70, os «indicadores» da crise (forte aceleraçâo da inflaçâo, crescimento

5 0 desenvolvimento das empresas transnacionais tem conduzido mais a urna reorientapio de funcoes do 
que a urna perda de soberanía do Estado-Nacáo. Com efeito, estamos perante poderes que se condicionam 
mutuamente mas sao qualitativamente diversos — económico e político—  e, a expansáo do primeiro á escala 
mundial continua a exigir o reforpo do segundo á escala nacional.



sustentado do desemprego, desequilibrios financeiros profundos, continuado da 
desagregagáo do sistema monetàrio internacional, variagóes ampias dos pregos 
relativos de mercadorias-chave — para além da quase quadruplicagao dos pre9 0s do 
petróleo em 1973-75 e da sua quase duplica9áo em 1979-80, que conduziu a um 
grande reforgo do peso dos países exportadores de petróleo no comércio mundial 
(7,8% das exportagSes mundiais em 1970, 17,8% em 1980) grandes oscilafóes nos 
pagamentos externos das diferentes economías nacionais, redado sensível do ritmo 
de crescimento da produgào, estagnagào do investimento, entre outros, exprimem, 
deste modo, para além do prologamento das tendencias já reveladas no final dos anos 
60, o surgimento de urna nova situa9ào (onde as rupturas desestabilizadoras se sucedem).

Esta nova situa9áo parece caracterizar-se, nao pela existencia de simples 
desequilibrios pontuais, mas sim por urna d e s a r t ic u lo  global entre produ9ào e 
procura, entre utiliza^áo dos recursos e satisfa9áo das necessidades, quer numa escala 
nacional, quer numa escala mundial. Se assim for, estaremos perante urna grande 
crise, urna crise estrutural, daquelas que deixam profundas marcas e transformagoes 
no propio funcionamento do sistema económico.

A crise actual é, pelas suas dimensòes e dura9áo, daquelas que suscitam urna 
reflexáo sobre o conteúdo do pròprio conceito de crise ou, mais precisamente, sobre 
os diferentes processos ou fenómenos que podem ser abarcados pela designagáo de 
«crise».

A crise actual configura-se, a este nivel, como urna «crise de regula9áo», isto é, 
como urna crise onde o aspecto central é constituido pela transforma9áo do contéudo 
da regula^ao económica, das suas formas e mecanismos, e nao como urna «crise 
reguladora», isto é, como urna espécie de «purga» do sistema no quadro de 
mecanismos de r e g u l o  que se mantém ou consolidam6.

A explora9áo da hipótese de que se trata de urna «crise de regulagao» comporta 
pistas de análise particularmente estimulantes.

Em primeiro lugar, porque fomece um quadro ampio de representa9áo analítica 
da crise, afastando-se das visóes redutoras que tendem a encará-la como simples 
«mal-estar económico» ou como perturbagáo detonada por factores predominante
mente exógenos. Urna concepgào ampia da crise actual ajuda, por outro lado, a 
esclarecer porque sao manifestamente insuficientes (ou, simplesmente, erradas) as 
abordagens que tendem a erigir em «explicagáo» da crise um qualquer aspecto 
particular (nomeadamente a sua identificagào como «crise do petróleo»).

Em segundo lugar, porque tende a valorizar a linha de compreensáo da natureza 
da crise que busca ñas transformagoes do passado recente a raíz das dificuldades do 
presente (isto é, urna concepgào endógena do seu desenvolvimento).

A mais significativa transformagao do passado recente consistiu, precisamente, na 
acelerada internacionalizagao das relagóes económicas sob o impulso da transnacio- 
nalizagao do capital e da produgáo. Transformagao que produziu, pelo menos, o

£ 3 “ 0 3 *
6 Regulacáo que deve ser entendida numa perspectiva g lob a l e evo lu tiva  integrando aspectos como o 

grau de espontaneidade ou rig idez  no func ionam ento dos mercados, como a ex is te ncia  e a natureza das estruturas 
de rep re se n ta d o  in s titu c io n a l e co le c tiva  dos d ife ren tes  agentes económ icos (nom eadam ente as associacóes 
s ind icá is  e patronais, os grupos de pressáo e a sua a r t ic u la d o  como a 3parelho de Estado), como a natureza 
das formas de concorréncia  associadas á c ircu lacáo  do c a p ita l, como as c a rac te rís ticas  do contrato de traba lho 
que concretiza, a esse n ive l, a r e la d o  sa la ria l e, fin a lm e n te , como a e s tru tu ra d o , d ifusáo e a r t ic u la d o  das 
«normas» de p ro d u d o  e de consumo (ve ja -se, nomeadam ente, A g lie tta , 1 9 7 6  e Boyer, 19 7 9  e 1 9 8 0 ).



desenvolvimento de duas importantes contradifóes que devem ser encaradas como 
factores endógenos da crise actual:

•  A contradifáo entre o quadro progressivamente transnacional de funciona- 
mento do(s) sistema(s) económico(s) e a manutenido de um quadro nacional 
para a defmifáo das políticas económicas e para o raio de acfáo dos 
mecanismos de regulado.

•  A con trad igo  expressada ñas dificuldades de compatibilizar as evolufóes da 
produfáo e do consumo num espafo económico nacional progressivamente 
minado na sua coeréncia interna.

As políticas económicas nacionais constituem, deste modo, um dos principáis 
terrenos de expressào e desenvolvimento da crise actual.

Em primeiro lugar, o processo de transnacionalizafáo do capital e da p ro d u jo  
produz um conjunto de a lte ra re s  que concorrem para urna importante quebra de 
autonomia na defmifáo e na execufáo da política económica7. De entre essas 
alterafóes salientam-se:

a) Perda de coeréncia dos sistemas produtivos nacionais8 sob o impacto da 
internacionalizafáo completa do ciclo de valorizafáo do capital, que se 
manifesta, sobretudo, nos seguirne aspectos:
•  Dissociafáo entre os espafos de formafáo e realizado dos rendimentos, 

deixando as determinantes do processo económico e social da repartido  
de obedecer a limites estritamente nacionais (quer em termos estritamente 
económicos, quer no que respeita aos conflitos sociais que lhe esestáo 
associados).

•  A internacionalizafáo da p ro d u jo  produz urna «internacionalizafáo» da 
pròpria «matriz» de relafóes intersectoriais que póe em causa as condifóes 
para urna acum ulado de capital autónoma á escala nacional

•  A concorréncia exprime-se, cada vez mais, numa circulado de capital 
nafáo a nafáo no interior de urna industria e, cada vez menos, numa 
circulado de capital indùstria a industria no interior de urna nafáo, 
alterando sensívelmente os mecanismos de form ado dos prefos.

b) Redufáo do grau de controlo dos Estados nacionais sobre a utilizafáo de 
importantes instrumentos de política económica, redufáo que se expressa, 
nomeadamente:
•  Na abolifáo, em larga escala, de controlos directos sobre o comércio e 

os pagamentos internacionais, no quadro da liberalizafáo exigida pelo 
desenvolvimento do processo de internacionalizafáo.

•  Ñas progressivas dificuldades no controlo da massa monetària e da taxa 
de cambio perante o rapidissimo crescimento dos capitais de curto prazo

63*  03*

7 Questáo que sempre se colocou às economías dependentes mas que, na situado actual, tem a novidade 
de se colocar, igualmente, embota de modo diferente, às economías industrializadas dominantes que ergueram 
um importante conjunto de accóes de regulado económica de base nacional.

s 0 desenvolvimento deste vector de analise que se nos afigura fulcral deve-se a G. Destanne de Bernis 
(1977 e 1980).



inseridos nos circuitos económicos dominados pelas empresas transnacio- 
nais (agravadas pelas vias de especulado abertas pelo regime de cambios 
flutuantes).

c) Passagem de um sistema de comércio internacional para um sistema 
transnacional com a consequéncia da afirm ado do peso relativo de um 
sistema de pre90s (presos de transferencia), nào mais de base nacional, mas 
transnacional e amplificador das rupturas nacionais (in flado , nomeadamente).

Em segundo lugar, parece claro que a internacionalidado da política económica 
comporta um grande atraso, e um desfasamento qualitativo, face ao processo de 
internacionalizad« das relafóes económicas.

Com efeito, a internacionalizado da política económica realizada até aqui assume 
um carácter limitado. Tem-se tratado da concertado e/ou uniform izado das políticas 
económicas nacionais e nao da c riad o  de novos mecanismos ou formas de regulado  
mais ampias e eficazes, isto é:

a) Urna ad ap tad o  da política económica à crescente interdependencia das 
economías capitalistas desenvolvidas. Este é o terreno privilegiado da 
concertado que, exigindo situaíóes com homogeneidade, esbarra, no 
entanto, na crescente e intensa sincronizado dos ciclos conjunturais e no 
impacto diversificado (em termos económicos, mas também políticos e 
sociais) da crise nessas economías.

b) Urna tentativa de uniform izado dos padróes de crescimento e de contendo 
dos seus principáis desequilibrios e d i s tó le s ,  de acordo com as tendencias 
de evoludo do pròprio processo de internacionalizado, no caso das 
«economías em vias de desenvolvimento». É neste quadro que se situam as 
práticas de «exportado» de programas ou pacotes de medidas de política 
económica por parte do F. M. I. (na àrea da «estabilizado» conjuntural) e 
do Banco Mundial (na àrea da avaliado e financiamento da projectos de 
investimento).

Interpretar a crise actual como urna crise de regu lado  comporta, ainda, a 
possibilidades de desenvolver outro importante vector de análise. Com efeito, 
concebendo a regu lado  como um processo de articu lado  global de diversos 
mecanismos (comportamentos, normas, institui?5es), de alcance e impacto parciais e 
desiguais, que assumem diferentes formas e contéudos históricos, somos conduzidos à 
seguinte hipótese de trabalho: constatar urna crise dos mecanismos de regu lado  nao 
é, apenas reconhecer o seu (mau) funcionamento mas, também, o seu (outro) 
funcionamento.

A crise, como ruptura daquela articu lado  global, pode, com efeito, conduzir a 
urna inversao do papel dos próprios mecanismos de regu lad«  (am plificado, e já  nao 
m oderado, das tensòes e desequilibrios).

O funcionamento dos oligopólios (de estabilizador do ciclo conjuntural, numa 
fase onde o crescimento pode ser planeado com eficácia no mèdio prazo, a transmissor 
da estagflado, numa fase recessiva onde a capacidade produtiva concentrada, e nao 
utilizada, pesa significativamente nos cusios), a expansáo do crédito (de elemento 
dinamizador do investimento e do consumo de massa, por antecipado do rendimento 
futuro, a elemento dinamizador quer das práticas especulativas, quer das antecipafóes 
inflacionistas, isto é, de elemento afirmador de urna lógica de equilib rado  no mèdio



prazo a elemento transmissor de urna lògica de desequilibrio no curto prazo) e a 
abertura ao comércio externo, por in teg ra fo  regional de mercados qualitativamente 
semelhantes (de elemento dinamizador da p ro d u co  e do consumo a veiculo de 
transmissào, em cadeia, das p e rtu rbares conjunturais, em funfào da crescente 
interdependencia que promove, em particular no que respeita às medidas de politica 
econòmica que se arriscam — pelos seus efeitos em múltiplas economias—  a um 
constante perigo de «overdose» ou anulamento) constituem bons exemplos da 
predominancia do «outro-funcionamento» sobre o simples «mau-funcionamento» dos 
mecanismos de regula?ào em crise.

,4v tendencias da ewluçâo recente de urna economía mundial em transigió

A economía mundial encontra-se numa situaçâo de transiçâo, isto é, a situaçâo 
actual apresenta-se cada vez mais claramente como um processo, lento mas profundo, 
de ruptura e reestruturaçào das cadeias de produçâo, circulaçâo e consumo numa 
escala mundial.

A evoluçâo deste processo contraditório, no final dos anos 70 e inicio dos anos 
80, se é, aínda, largamente insuficiente e inconclusiva quanto ao esclarecimento dos 
seus resultados fináis, permite, no entanto, destacar alguns elementos que ajudam a 
compreender melhor os contornos da transiçâo em curso.

a) A crise como reestruturaçào dos sistemas produtivos

Um dos vectores da crise que a evoluçâo recente tem acentuado é a sua 
configuraçâo como crise dos sistemas produtivos (o questionamento dos seus 
conteúdos tecnológicos e energéticos, do seu impacto ecológico e do próprio modelo 
de consumo que alimentam, tém ganho expressâo crescente). No entanto, esta crise 
tem sido essencialmente apreendida sob o aspecto superficial da estagnaçào do 
crescimento das economias capitalistas industrializadas (cujo ritmo anual de cresci- 
mento do PNB regista urna importante e progressiva desaceleraçâo: 5,1% no período 
1960-73; 2,5% em 1973-79 e apenas 1,3% em 1980-81).

Os aspectos qualitativos ligados à transformaçâo do conteúdo dos processos de 
trabalho, quer no sector produtivo, quer no sector terciàrio (intensificaçâo da 
automatizaçâo e do. controlo electrónico da produçâo, robotizaçào, informatizaçâo 
acelerada, alteraçâo profunda da estrutura das-qualificaçôes da força de trabalho, 
etc.) mostram-se, no entanto, claramente mais importantes.

Esta «terceira revoluçâo industrial» constitui um dos traços mais salientes da 
reestruturaçào em curso dos sistemas produtivos e um elemento essencial para a 
compreensào de outra realidade em ascensâo nas economias industrializadas: o 
desemprego.

Com efeito, o desemprego que duplicou em termos relativos nessas economias (a 
taxa de desemprego na zona da OCDE passou de 2,9% no período 1965-73, para 
5,0%, em 1973-79, e para 6,2% em 1980-81) e que revela urna tendencia para crescer 
aínda mais nos próximos anos, constitui-se predominantemente como urna realidade 
estrutural, isto é, como a expressâo de um movimento longo de reformulaçâo do 
próprio conteúdo do trabalho, agravado pelos aspectos conjunturais da crise 
(estagnaçào do investimento de expansâo e m inim izado dos custos através de técnicas 
«labour saving», traduzindo a afirmaçâo de urna lógica de curto prazo na valorizaçâo 
do capital reforçada pelas políticas restritivas).



No quadro deste processo vai-se acentuando, por outro lado, a deslocalizaçâo 
industrial Norte-Sul, dando corpo a um novo tipo de industrializado baseada na 
produçâo orientada prioritáriamente para o mercado mundial nos chamados novos 
países industrializados (NPI’s).

Os NPI’s cobrindo, por enquanto, realidades muito heterogéneas (basta comparar 
as economías ultra-abertas da Asia com as economias relativamente fechadas da 
América Latina) exprimem, no entanto, a ascensao de um movimento que tem 
revelado capacidade para se adaptar a políticas económicas nacionais bem diferenciadas.

À deslocalizaçâo industrial Norte-Sul (iniciada, também ela, na década de 60) se 
encontra, talvez, a sua expressâo mais genuína na disseminaçâo tricontinental de 
zonas francas de produçâo (unidades-enclave, gestâo «livre» da força de trabalho, isto 
é, ausencia de enquadramento legal e acçâo sindical que garantam direitos elementares 
dos trabalhadores, papel dirigente do capital estangeiro, nao controlado, mas 
largamente incentivado com beneficios e isençôes fiscais e acesso privilegiado a 
infraestruturas) cobre, no entanto, outras realidades bem diversas articulando, 
nomeadamente o crescimento das exportaçôes e de certos segmentos do mercado 
interno mas economias de maior dimensáo.

O densenvolvimento deste processo ao longo dos anos 70 contribuiu para o 
fortalecimento das relaçôes entre os NPFs e as economias capitalistas industrializadas 
reflectindo urna acentuaçâo de movimentos intemacionais de mercadorias intra-ra- 
mos. Os NPI’s que reforçaram o seu peso relativo no comércio mundial de produtos 
manufacturados, e muito particularmente nas importaçôes industriáis dos E. U. A., 
do Japào e da CEE, têm, por outro lado, revelado um dinamismo interno que, se 
exceptuamos as simples plataformas de exportaçâo como Hong-Kong e Singapura, 
gerou novas contradiçôes pondo em causa aspectos básicos do modelo de «indusíria- 
lizaçâo periférica» (como o autoritarismo político e o baixo nivel salarial) ou 
introduzinado factores de perturbaçâo ou limitaçào do processo (como as condicio
nantes financeirias resultantes do intenso endividamento externo).

b) A crise e o ascenso de urna «nova» orden económica internacional

A deciaraçâo adoptada na sexta sessâo especial da Assembleia Geral das Naçôes 
Unidas em 1974 sobre a necessidade de urna mudança estrutural na economía 
mundial, a «NOEI», nao exprime, apenas, um consenso político, mais ou menos 
voluntarista, correspondendo à procura de urna melhoria de posiçâo por parte dos 
chamados PVD’s mas, sobretudo, a exiténcia de um conjunto de transformaçôes, ao 
nivel dos fados, que desagregou pilares centrais da «velha ordem».

A crise actual é, assim igualmente, expressâo do esgotamento do sistema de 
formas e relaçôes de dependencia, dominaçâo e interdependencia que moldaram o 
desenvolvimento económico mundial do pós-guerra.

Neste terreno diversos factores tendem a ganhar importáncia no desenrolar da 
crise e ñas novas realidades que vai produzindo: •

•  O capitalismo norte-americano, embora mantendo incontestada a sua posiçâo 
ao nivel dos principáis agentes estruturantes da economía mundial (as empresas 
transnacionais) exerce, hoje, urna hegemonía mais débil e contraditória, quer 
pela reduçào do alcance dos instrumentos que a serviram, quer pelo 
enfraquecimento relativo da sua base económica nacional (que viu passar, entre 
1955 e 1980, o peso do seu PNB no total mundial de 40,3% para 23,7% o 
peso das suas exportaçôes no total mundial de 16,5% para 10,9% ao mesmo



tempo que o rendimento per capita medio do conjunto das economias 
capitalistas industrializadas quase alcançava o rendimento per capita norte
americano, passando de cerca de 55% deste para 92%).

Este debilitamento da hegemonia norte-americana introduziu no funcio- 
namento da economía mundial urna importante dose de instabilidade (recor- 
de-se, por exemplo, a generalizaçâo da flutuaçâo das moedas, na sequencia da 
crise do dólar, com os conhecidos efeitos no desenvolvimento da especulaçâo 
e na ligaçâo entre taxas de juro  e taxas de cambio).

A balança comercial norte-americana vai, por outro lado, agravando o 
seu défice, ao mesmo tempo que em segmentos muito importantes do mercado 
interno norte-americano a autonomía ncional se vai reduzindo, aumentando o 
peso relativo das importaçôes.

No entanto, as economias emergentes mais dinámicas — o Japâo e a R. 
F. A.—  apresentam características (como a importancia determinante da sua 
base nacional de exportaçâo) que, por enquanto, nao lhes permitem qualquer 
possibilidade de atingir urna espécie de «sucessâo» da hegemonia norte-ameri
cana: um cenário multipolar complexo e fortemente interdependente (E. U. 
A/C. E. E. hierarquizada/Japáo) vai ganhando, deste modo, forma como 
alternativa ao debilitamento da hegemonia norte-americana, cenário cuja 
probabilidade é acentuada pelo desenvolvimento cada vez mais desigual da 
«periferia» (que se vai decompondo em blocos claramente heterogéneos).

A internacionalizaçâo das relaçôes económicas, vai, pelo seu lado, conhecendo 
novas dimensóes onde a internacionalizaçâo do capital e das actividades 
bancárias e a transnacionalizaçâo dos mercados monetários ocupam urna nítida 
evidencia.

Neste processo novas realidades vâo surgindo e alcançando rápidamente 
grande significado. Estáo neste caso o desenvolvimento, desde o meio dos anos 
60, dos mercados das eurodivisas e das euroobrigaçôes, a proliferaçâo das 
«Off-shore Banking Units» (apresentando como traços princpais a exploraçâo 
de vantagens de carácter fiscal e de regulamentaçâo bancária — ausencia de 
reservas obrigatórias, de enquadramento do crédito e de controlo de cambios, 
entre outras — e urna localizaçâo diversificada cobrindo quer economias 
periféricas—  como Hong-Kong, Singapura, Caraibas, Barhein — que os 
tradicionais paraísos fiscais europeus—  como a Suiça e o Luxemburgo — quer 
economias do «centro»—  como as implantaçôes recentes em Nova Iorque no 
quadro do repatriamento do mercado do eurodólar) e a reciclagem dos 
«petrodólares» como condiçâo da sua utilizaçâo nas economias industrializadas 
(os países exportadores de petróleo acumularam um saldo positivo ñas 
transacçôes correntes, entre 1975 e 1981, de cerca de 300 mil milhóes de dólares).

O movimento de capitais de curto prazo a nivel internacional conhece, 
assim, urna expansáo sem precedentes que, juntamente com o intenso processo 
de endividamento do terceiro mundo, constituí urna das principáis consequen- 
cias da mais recente fase de internacionalizaçâo bancaria.
O endividimento externo do terceiro mundo (pressionado quer pelas experien
cias de industrializaçâo periférica, quer pelo financiamento dos novos expor
tadores de petróleo, quer pelo agravamento dos desequilibrios e carencias ñas 
economias mais dependentes e subdesenvolvidas) tem crescido a ritmos 
elevados-multiplicou-se por 8 ao longo da década de 70 (passando de cerca de 
60 mil milhóes de dólares para mais de 500 mil milhóes) — e, sobretudo,



gerado alterares qualitativas nos movimentos de capitais—  predominancia 
dos movimentos privados sobre a assistència oficial e dos movimentos 
financeiros sobre os investimentos directos — que se traduzem num agrava- 
mento da vulnerabilidade das economías mais dependentes fmanceiramente 
(que a duplicafào dos juros da divida, de 1979 para 1981, ilustra inequívocamen
te).

•  0  amortecimento do ritmo de expando do comércio mundial exprime, para 
além da redufào do ritmo de crescimento econòmico, um certo recentramento 
das economias dominantes.

Recentramento que, sem por em causa a con tinualo  do processo de 
internacionalizagào, traduz a importancia crescente da procura de condifòes 
de competitividade internacional e o alcance da reestruturafào dos aparelhos 
produtivos nacionais (absorvendo recursos anteriormente canalizados para a 
expansào transnacional).

É neste quadro que o recrudescimento do proteccionismo (em especial nas 
economias capitalistas mais desenvolvidas), que ganhou urna expressào impre- 
visível há bem poucos anos, adquire toda a sua importancia corno estratégia 
predominantemente defensiva face á crise (isto é, como factor de adiamento 
dos processos de reestrutura$ao e, sobretudo, de retardamento da gestado de 
novas formas de regulado) e corno elemento de transmissào da recessào à 
escala mundial.

Transido política e crise económica na Europa do Sul:
A especifícidade do caso portugués

As características desta crise estrutural do Capitalismo mostram-nos que o seu 
carácter global coexiste com urna multiplicidade de formas de manifestafáo nas 
diferentes economias e sociedades.

Este desenvolvimento desigual da crise aponta, por outro lado, para urna certa 
correspondencia das formas nacionais de manifestado, quer com os diferentes níveis 
de desenvolvimento, quer com as diferentes posi^óes ocupadas no hierarquizado 
sistema económico mundial pelas economias nacionais. A reflexao sobre os traeos 
gerais da crise ao nivel da economía mundial constituí, assim, um referencial 
indispensável á procura dos traeos diferenciáis da crise numa determinada economía 
nacional.

Economia portuguesa: urna in teg ra fo  pròpria na crise económica mundial

A s itu a lo  da economia portuguesa comporta características que justificam 
plenamente urna abordagem que privilegie a reflexao sobre a especifícidade da sua 
crise, isto é, procurando compreendè-la como algo de diferente do simples impacto 
interno da «crise internacional».

Com efeito:

a) Trata-se de urna economia em posifáo intermèdia, dependente e semiperife
rica, mas dotada de suficiente estruturaíáo interna para a existencia de um 
significativo controlo nacional sobre instrumentos e mecanismos relevantes



para a política econòmica, quer na sua vertente conjuntural, quer na sua 
vertente de p r o n a o  do desenvolvimento estrutural.

A economia portuguesa enquadra-se no conjunto mais vasto das regiòes 
europeias semiperiféricas (corno urna das suas zonas menos desenvolvidas), 
isto é. apresentando indicadores sociais, estrutura de classes (nomeadamente 
o peso relativo da p o p u l o  assalariada), sistemas políticos e institucionais, 
padròes culturáis e de consumo que se aproximam das realidades do «centro» 
capitalista europeu e, por outro lado, alguns indicadores de carácter mais 
econòmico (como o rendimento per capita, a estrutura do comércio externo 
e da despesa interna, nomeadamente) que se aproximam, ao contràrio, das 
realidades das economías mais dinámicas do terceiro mundo.

Este posicionamento (economia da zona da OCDE, membro da EFTA 
com um processo de adesào à CEE em fase adiantada mas, também, 
economia com problemas e necessidades de transform ado estrutural que, 
mais sob o ángulo da dependencia, do que sob o ángulo do subdesenvolvi- 
mento, tem vários e importantes pontos de contacto com aquelas que se 
colocam ás economías do terceiro mundo que trilham um caminho de 
industrializado) nào é, de modo algum, dos mais desfavoráveis na situado  
actual comportando mesmo, ao contràrio, várias potencialidades de apro- 
veitamento positivo da crise do(s) centro(s).

b) Trata-se de urna economia que se inseriu de forma diversificada no processo 
de transform ado da economia mundial do pós-guerra e, por isso mesmo, 
suportou múltiplas manifestarles da crise desse mesmo processo.
•  Em primeiro lugar a economia portuguesa, tal como, de urna forma mais 

geral, as economias de bacia mediterrànica, foi associada ao desenvolvi
mento do regime de acum ulado intensiva nas economias europeias do 
mercado comuni como exportadora de mào-de-obra e de servidos de 
turismo. Este processo, que teve grande importancia na evolupào da 
economia portuguesa nos anos 60 e no inicio dos anos 70, atingiu 
proporfòes relativas internas muito importantes e produziu um saldo de 
efeitos contraditórios onde a desestruturado da economia nacional 
(nomeadamente nas actividades primárias) ocupa um lugar de relevo9.

•  Em segundo lugar a economia portuguesa inseriu-se no processo de 
liberalizado das trocas comerciáis intra-europeias numa estreita depen
dencia e seguidismo face ao seu principal e centenàrio parceiro comercial: 
a Grá-Bretanha.

Se sao conhecidas as origens destas rela?óes de dom inado de 
dependencia que, desde os tratados de comércio do século XVIII, unem 
as duas economias, o seu desenvolvimento mais recente tende a ser

9 A aceleracáo do ritmo da emigrapáo na década de 60 é particularmente importante. Assim, enquanto nos 
anos 50 o ritmo anual médlo de emigrapáo se cifrava em cerca de 35 mil pessoas, na primeira metade dos 
anos 60 subía para cerca de 49 mil, atingindo cerca de 107 mil na segunda metade e alcanpando o auge nos 
primeiros anos da década de 70 (1970-73) com cerca de 132 mil pessoas.

No total a emigrapáo registada no período 1960-73 atinge um valor acumulado de cerca de um milháo e 
trezentas mil pessoas (com a Franca, a enorme distancia, como principal país de destino), num país onde a 
populacáo residente rondava, em 1970, os 9 milháes de habitantes.



menosprezado. E, no entanto, Portugal entrou na EFTA (1960) e 
negociou os primeiros acordos comerciasis com a CEE (1972) acompan- 
hando, no essencial, as op?5es realizadas pela Grà-Bretanha nesse 
processo e, sobretudo, sofrendo o impacto negativo do progressivo 
enfraquecimento relativo da economia da Grà-Bretanha face às economías 
mais fortes da C EE10 11.

•  Em terceiro lugar a economia portuguesa corno «Sul do Norte» quer em 
termos geográficos, quer em termos sociais (baixo nivel relativo de 
salários, disponibilidades de mao-de-obra com diversos niveis de qualifi
c a lo , enquadramento politico repressivo e autoritàrio, até 1974, 
meneadamente) conheceu, igualmente, mas de forma muito mais limitada 
(e, também, muito mais articulada com as estruturas internas) os efeitos 
do processo de deslocalizazào industriai e internacionalizagào da pro- 
dufáp que se desenvolveu, em toda a sua expressào, nos NPI’s.

É, assim, que em ramos como a electrónica (semi-condutores, rádios, 
TV), a construyo de máquinas eléctricas, o vestiàrio e a reparagào 
naval, nomeadamente, o capitai estrangeiro ganhou expressào, a partir 
de meio da década de 60, construindo unidades viradas esencialmente 
para a exportazào u .

•  Em quarto lugar, Portugal é a última metrópole a descolonizar. Com 
efeito, embora eonduzindo urna guerra colonial contra os movimentos de 
libertado nacional de Angola, Guiñé e Mozambique desde o inicio dos 
anos 60 (altura em que, precisamente, se fechava o ciclo da descoloni- 
zafáo das restantes metrópoles europeias, que se concentrou no período 
1949-62), Portugal prolonga o seu dominio colonial por mais 10 a 15 
anos: a mais fraca das potencias colonizadoras (também a mais antiga) 
é, assim, a última a desaparecer enquanto tal.

Para este processo sao determinantes as características da colonizado 
portuguesa (maior presenta dos colonos brancos, abertura das colonias 
portuguesas às outras metrópoles, nomeadamente à Grà-Bretanha, mas 
também à Franca, aos EUA e à RFA, explorado colonial de raiz 
predominantemente comercial). Em 1974-75 Portugal enfrenta, sem 
iniciativa, a descolonizado, suportando um forte crescimento populacio- 
nal (resultante do exódo de mais de meio milhào de colonos retornados) 
e urna redudo drástica do comércio colonial que, embora quantitativa
mente minoritàrio, assumia um importante papel qualitativo (os merca-

10 0  acordo com ercia l de 1 9 7 2  corri a CEE alargada a 9 representou mesmo, para P ortugal, urna 
concorrència acrescida no seu m ercado in te rno e, sobretudo, a ace itacào  de entraves p ro tecc io n is ta s  a d ic ioná is  
a produtos essencia is  nas suas e x p o r ta re s .

11 0  peso do investim ento  d irec to  estrangeiro  na econom ia portuguesa, se bem que dinam izado a partir 
dos anos 60, nunca a tin g iu  grandes propórgòes (em bora outras form as de contro lo  como as de raiz c om ercia l 
e tecno lóg ica  tenham  expressào s ig n if ic a tiv a ) : das empressas com c a p ita l estrangeiro  (ECCE's) existentes em 
1978. 2 6 ,3 %  datam de 6 1 -6 7 ; 3 8 ,8 % , de 6 8 -7 3 , e 8 ,5 % . de 7 4 -7 8 .

Em 1978 as ECCE's realizavam  1 5 %  das vendas to ta is  das empresas portuguesas assum indo re levo em tres 
sectores: a indùstria  ex tractiva  (3 1 % ). a indu stria  transform adora (2 0 % ) e o com érc io  e a ho te la ria  (1 7 % ).

Na industria  transform adora o investim ento  es trangeiro ocupa lugar de re levo nos seguin tes ram os: m ate ria l 
e léc trico  (6 7 .3 % ), m a te ria l de transporte  (5 1 ,3 % ), Borracha (4 6 .2 % ) . m etá is  nao ferrosos (4 0 .1 % ) . papel 
¡2 6 ,4 % ) e vestuário (2 4 ,3 % ).



dos coloniais eram mercados privilegiados de colocado de exporta res 
tradicionais de qualidade pouco exigente e de abastecimento de matérias 
primas a pre$os inferiores aos das cotafóes in ternacionais12).

A economia portuguesa apresenta, deste modo, vectores específicos de 
in se r to  na crise actual. Por um lado, como economia que foi atravessanda 
pelas con trad ices e complementariedades de dois processos táo diferentes 
como a in teg rad o  europeia e a explorado  colonial e que conheceu um 
processo de crescimento capitalista no pós-guerra largamente protegido (em 
termos de concorrènza interna e internacional) por um Estado autoritàrio 
e repressivo, a economia portuguesa enfrentou a crise sem dinamismo 
concorrencial, com unidades produtivas descapitalizadas, sem experiencias de 
p ro d u jo  de consensos negociados entre patronato, sindicatos e Estado e 
com zonas de actividade fechadas ao exterior e fortemente condicionadas por 
regulamenta^óes administrativas (sào exemplo a reduzídissima expressáo da 
banca estrangeira, a ausencia de um verdadeiro mercado de cambios e a 
fixado  administrativa das taxas de juro). Por outro lado, a economia 
portuguesa apresenta re laces  externas concentradas com um reduzido 
número de economías capitalistas mais desenvolvidas que, no entanto, como 
que se revezam na polarizado  dos diferentes níveis dessas re laces: A Franca 
polarizando os movimentos de em igrado  e remessas, a Grá-Bretanha e a 
RFA os movimentos de mercadorias e turismo, os EUA, juntamente com 
estas tres, polarizando os movimentos de carácter financeiro.

Estes factores geram urna complexa teia de elementos contraditórios que, 
no entanto, na ausencia de acdes consequentes de transform ado estrutural 
sob controlo e dinàmica nacionais, tendem a conjugar-se no sentido de urna 
clara perda de autonomia e margem de manobra da política económica.

c) Trata-se de urna economia que conheceu, em simultàneo com o despoletar 
da s itu ad o  de crise, um processo de transformafóes políticas e sociais muito 
profundas, com o derrube do regime fascista em 25 de Abril de 1974.

A coincidencia das situa?óes de tra n s id 0 política (processos de demo
cratizado  na sequéncia de regimes de ditadura mais ou menos autoritários, 
mais ou menos nacionalistas) e crise económica é, sem dúvida, específica da 
Europa do Sul (Portugal, Espanha e Grècia) e, muito especialmente, do caso 
portugués onde a tran s id o  esteve mais indefinida (por um lado, tratou-se 
de um processo mais ampio — incluindo o firn das guerras coloniais e a 
descolonizado—  e, por outro lado, a contestado do conteúdo capitalista 
da sociedade portuguesa associou-se largamente ao processo de democrati
z a d o , nos primeiros anos) e por isso mesmo, as transfo rm ares foram mais 
profundas.

12 Em 1973, Portugal realizava 10,3%  das suas im portares e 15,7%  das suas exportares no comércio 
colonial. Em 1975, o seu comércio com as antigas colonias já só representava 6,3%  das exportares e 4,4%  
das importares, valores que desceram, respectivamente, para 5,6%  e 0,7% , em 1978, ano em que se iniciuo 
urna certa recuperacáo.



QUADRO I

HIERARQUIZAÇ40 DA INFLAÇÀO *NA ZONA DA OCDE

- r r  — i r - ' — —
Ritmo mèdio 
em 1974-80

Acekraçâo 
em relaçâo 

a 1968-73 (a)

Amplitude da 
desaceieraçdo 

em 1977-78 (b)

20%
P o r t u g a l ........................... ...........  22,7 2,9 1,00
15%
Espanha ........................... ............ 18,0 3,6 1,35
G rècia .............. .. ............. ...........  17,5 2,7 0,61
Itália  ............................... ............ 17,1 3,4 0 ,85
G . B retanha .................... ............ 16,0 2,3 0 ,60
I r l a n d a ............................. ...........  15,5 1,9 0 ,56
10%
F rança ............................. ............ 11,1 1,9 0 ,73
5%
E. U. A m é r ic a .................. ............  9 ,3 1,9 0,71
B é lg ic a ............................. ............ 8,2 1,8 0 ,73
5%
R . F . A lem anha ........... ............ 4 ,8 M 0 ,43

7 «grandes» ( c ) ............... ...........  9 ,8 1,9 0 ,62

T ota l O C D E ........... ............ 10,4 1,9 0 ,68

~ X —  _ j r « J c - , - . E — , - i r  __ J

(a) media 74-80/média 68-73; (b) media 77-78/média 74-75. 
(c) E. U. A., R. F. A., G. B., Franfa, Italia, Canadá, japáo. 
* Deflator do consumo privado.
Fonle: OCDE, Perspectivas Económicas, dezembro 1981.

Encontram-se, assim, nestas economías e, nomeadamente, na economía portugue
sa movimentos contraditóris com a tendencia geral, pelo menos ao nivel das 
economías capitalistas dominantes: crescimento significativo da intervençâo estatal, 
valorizaçào da força de traballio 13 e alargamento da segurança social, entre outros.

Duas leituras da crise portuguesa

Estas características conduzem-nos para um quadro de «leitura» da crise 
económica portuguesa onde devem ser valorizados, quer os aspectos relativos ao papel 
da política económica, quer urna, perspectiva dinámica (salientado, tanto quanto

13 F ixa p io  de um salario  m ín im o n ac iona l, reducáo generalizada dos horários de traba lho , a largam ento do 
período de fe rias  e do respectivo  subs id io , in troducáo do 1 3 °  més, nom eadam ente (a lte racñes que, no entanto 
se concentraram  no período 1 9 7 4 -7 6 ).



possível, o aproveitamento ou desperdicio das condicionantes favoráveis a urna 
transforma9áo estrutural positiva).

a) A crise e as suas características: inflagào e défice externo
Urna primeira leitura do desenvolvimento da crise económica portuguesa nao 

pode deixar de salientar que eia se tem caracterizado muito mais pela acelerado da 
inflacáo do que pela estagna^áo do crescimento, isto se tomarnos como referencia o 
binomio expresso pelo conceito de «estafila$ao»,

Com efeito, a economia portuguesa apresenta, no quadro da economia mundial, 
ritmos de crexcimento da p ro d u jo  relativamente elevados (4,5% ao ano na década 
de 70) e resultados acima da mèdia para o crescimento global do investimento e da 
produtividade, embora com importantes disparidades sectoriais e regionais.

Ao contràrio, a inflado portuguesa revela urna tendencia para a manutengo e 
agravamento das elevadas taxas suscitadas, de forma generalizada, pelos ajustamentos 
de 1973-75, destacando-se da quase totalidade das economías da OCDE que 
registraran] quer urna menor acelerado, quer urna clara desacelera9áo em 1976-79.

Mesmo levando em linha de conta que urna das características da crise actual ¿ 
a de produzir urna forte hierarquia de níveis de i n f r i o ,  em estreita a r t i c u l o  com 
os níveis de desenvolvimento e dependencia das diferentes economías nacionais, os 
valores actuáis da iníla9áo em Portugal sugerem, quer pela sua dimensáo, quer pelas 
varia9des de ritmo desencontradas com a tendencia geral das economias da OCDE, a 
existencia de mecanismos internos específicos de transmissáo das pressdes inflacionistas.

Apesar da a c e l e r o  da in f id o  o défice externo tende a surgir, no entanto, 
como o elemento verdadeiramente novo na realidade económica de crise14 — ao nivel 
das aparencias urna m u d a la  de sinai é sempre mais expressiva do que urna «simples» 
varia^áo de ritmo—  e, também, como restrÌ9ào mais forte imposta pela crise a urna 
politica conjunturalista e passiva.

Défice externo que exprime, afinal, a vulnerabilidade da estrutura dos pagamen
tos externos da economía portuguesa, moldada nos anos 60, face as tendencias 
reveladas pela crise económica mundial (agravamento do desequilibrio comercial15, 
com forte d e te rio ra i)  dos termos de tro ca16, face à importancia dos níveis de 
dependencia alimentar e energética, e travagem nítida do ritmo de crescimento dos 
movimentos compensatorios — remessas de emigrantes e receitas do turismo—  pelo 
impacto da crise e das políticas recessivas ñas economias europeias dominantes17).

b) A crise e o seu desenvolvimento: o agravamento na «estabilidade»
Urna segunda leitura sobre o desenrolar da crise económica portuguesa, 

sobretudo se atendernos mais ao processo do que á caracteriza9áo, permite salientar

0 3“
14 A Palanca de t r a n s a d le s  correntes, que, até 197 3 , apresentou sucessivos excedentes, passou a ser 

d e fic ita r ia  a p a rtir  de 1 9 7 4 , tendo acum ulado até 1 9 7 7  (ano em que se in ic ia ra m  as n e g o c ia re s  do programa 
de « e s ta b iliz a p io »  com o F M I) um d é fice  da ordem dos 4 ,4 0 0  m ilhóes de dólares.

16 A  cobertura das im portapóes (FOB) pelas exportapóes nao passou dos 5 3 % , em m édia, no período 1 9 7 3 -8 1 .
16 Os term os de tro ca  da econom ía portuguesa dete rio ram -se em cerca de 2 5 %  entre 1 9 7 3  e 1 9 8 1 .
17 Os fluxos  de em igrapáo foram  d rásticam ente  estancados, nom eadam ente pela Franpa — que se tem  

destacado pelas suas m edidas p ro tecc io n is ta s—  p r in c ip a l país de destino da em igrapáo portuguesa até entáo.



a existencia de um conjunto de elementos de continuidade que tendem a moldar a
pròpria crise e a conferir-lhe urna certa «estabilidade». Nesses elementos encontramos:

a) Urna politica econòmica progressivamente (desde 1977) reduzida ao estatuto 
de politica conjuntural adaptativa e sem quelquer especie de articulado com 
verdadeiras acedes de planeamento global (a aprovafào anual pelo parla
mento de un «plano» nào passa de urna formalidade sem qualquer impacto 
concreto no funcionamento da economia).

Trata-se, assim , de urna política conjunturalista que, no entanto, 
comporta um núcleo central estável que tem resistido às oscilares governa- 
mentais dos últimos cinco anos: a articulado entre urna política monetària 
restritiva e urna política cambial de desvalorizado programada.

A política económica portuguesa tem assumido, assim, características de 
enorme passividade em relado aos ajustamentos impostos pela crise ao nivel 
da «esfera real» e, em particular, do aparelho produtivo, por um lado, e de 
crescente falta de autonomia face à conjuntura e às políticas das principáis 
economías capitalistas industrializadas (articulando de forma pouco hábil, 
ritmo de desvalorizado e nivel das taxas de juro sob a pressáo das oscilares 
da remunerado externa das aplicares de capitais de curto prazo), por outro 
lado.

b) A persistencia, no seu conjunto e sem alterado da respectiva im importancia 
relativa, dos principáis factores de crise:
•  Crise dos pagamentos externos — sob as oscilayóes conjunturais o défice 

estrutral agrava-se e o endividamento externo acelera (a melhoria de 
1979 tem mais que ver com a recuperado dos efeitos iniciáis da transido 
política e da especulado posterior, do que com o controlo do défice)18,

•  Crise financeira do Estado — apesar da «originalidade» de o nivel da 
despesa pública (tradicional instrumento) ter sido erigido em objectivo 
de política económica, o défice do sector público administrativo aumenta 
afastando-se sistemáticamete das previsóes ornamentáis19.

•  Crise do(s) processo(s) de valorizado do capital — apesar da contendo 
salarial (e da importante quebra no nivel dos salários reais) as tensoes 
inflacionistas tendem a ser repercutidas e ampliadas pelas esturturas e 
agentes económicos colocados ao longo do circuito produfáo/distri- 
buido/consumo.

•  Crise de emprego e do seu conteúdo no quadro específico de um 
importante crescimento populacional provocado pela absordo dos retor
nados das ex-colónias (cerca de 7% da populado) — a questáo dos

8 3 “ 8 3 *

18 A  d iv ida  externa portuguesa, púb lica  e privada, tem  crescido a um ritm o  m u ito  intenso passando de 
2 .90 0  m ilhóes de dólares no f in a l de 19 7 6 , para 1 0 .0 0 0  m ilhóes no fin a l de 1981 e para 1 1 .6 0 0  m ilhóes a
meio de 1982.

19 0 dé fice  do sector púb lico  a d m in is tra tivo  tem  revelado urna tendencia  para um re forco do seu peso 
relativo, saltando de cerca de 2 %  do PIB, em 1 9 7 4 , para va lores da ordem  dos 1 0 -1 2 %  nos ú ltim o s  quatro 
anos (1 9 7 8 -8 1 ). A  p o lít ic a  ornam entai tem  assum ido, deste m odo, um papel con trabalancador dos e fe itos  das 
medidas restritivas  tom adas em outras áreas (nào como o p p io  dos responsàveis, mas como consequéncia da 
¡nércia e reduzido contro lo  na execucáo o rcam enta l, por um lado, e do a largam ento  das funcóes esta ta is , por 
outro lado).



desajustamentos qualitativos e do fraco nivel relativo de criado de postos 
de traballio tendem a ganhar, no entanto, nitida preponderáncia sobre o 
aspecto quantitativo da destruido de postos de traballio.

c) O desenvolvimento de um conjunto de factores que tendem a funcionar como 
moderadores, no curto prazo, das tensóes económicas e sociais produzidas 
pela crise.

Entre esses factores, que contudo constituem condicionantes largamente 
desfavoráveis para o desenvolvimento estrutural, destacaremos:
•  O crescimento da chamada economia subterránea ou paralela (pluriacti- 

vidade, empresas «clandestinas» recorrendo ao «traballio negro», proli
fe ra lo  de agentes nos circuitos de distribuitilo, contrabando, desenvol
vimento de relagóes mercantis com base no traballio doméstico, venda 
ambulante, evasào e fraude fiscal, etc.)

•  O papel das remessas de emigrantes (compesando, parcialmente e de 
forma manifestamente distorcida, os efeitos da política monetària restri- 
tiva e da política de contengo salarial, no rendimento disponível).

•  A degradado do peso relativo global das rendas, em especial dos prédios 
urbanos (o congelamento dos velhos arrendamentos minorando o a 
alcance da re d u jo  dos salários reais, embora à custa de novas e fortes 
tensóes e especualgóes afectando as camadas que procuram habitagao, 
nomeadamente a juventude: subida drástica dos novos arrendamentos, 
enorme carència de habitagòes, inacessibilidade da larga maioria aos 
esquemas de financiamento da aquisigào de casa pròpria).

•  O funcionamento de mecanismos de carácter social, cultural e ideológico 
como elementos de absorgáo e integragáo dos efeitos e tensóes provocados 
pela crise (como na questáo do desemprego que afecta fundamentalmente 
mulheres e jovens).

Dois movimentos na crise portuguesa: conjuntura degradada sem verdadeira 
recessáo e circulando do rendimento e do capital em rápida transformando.

O crescimento económico relativamente elevado, mas descoordenado e desorde
nado, que a economía portuguesa tem conhecido nestes anos de crise nao tem 
produzido, no entanto, resultados positivos em termos de progresso económico e social.

A economía portuguesa entra nos anos 80 com problemas estruturais mantidos 
ou agravados, nomeadamente no que respeita á dependencia externa (agravamento da 
dependencia alimentar, inexistencia de urna reconversao energética, irrupgao acelerada 
da dependencia financeira), ás carencias no nivel da satisfagáo das necessidades básicas 
da populagáo (agravamento das carencias habitacionais, estagnagáo e recuo de alguns 
dos avangos obtidos, em materia de asistencia médica e sistema educativo, no 
seguimento do 25 de abril de 1974) e ao subaproveitamento dos recursos nacionais 
(humanos e materiais).

E neste quadro envolvente que interessa situar a análise da natureza dos 
mecanismos que tem produzido urna progresiva degradagao conjuntural na economía 
protuguesa.

Em primeiro lugar importa utilizar um referencial de análise onde a experiencia 
portuguesa possa ser integrada como parte de um processo (e nao como fenómeno



isolado). A utilizado desse referencial torna-se tanto mais importante quanto a crise 
da economía mundial tende, como vimos, a produzir importantes clivagens ñas 
situares das diferentes economías nacionais.

Neste terreno, consideramos que o caminho a seguir é o da análise comparada 
das situares específicas das economías da Europa do Sul e, muito especialmente, das 
economías portuguesa, espanhola e grega que tendem a apresentar um vasto leque de 
similitudes (apesar de diferentes percursos históricos e de diferen$as com algum 
significado nos principáis indicadores de desnvolvimento económico).

Q U A D R O  II

EVOLUTO RECENTE DA CONJUNTURA NA EUROPA DO SUL

Espanha Grecia Portugal

1978-81 1981 1978-81 1981 1978-81 1981

Crescimento real
P I B c f ........................................... 0 ,6 0 ,0 2 ,9 - 0 , 2 3,9 1,8
F B C F ........................................... - 0 , 6 2 ,0 - 2 ,1 - 1 2 ,1 4 ,0 4 ,6
E x p o r ta re s  de
Bens e Servidos ........................... 5 ,2 7,3 7,7 2 ,5 11,6 - 1 , 5
Procura in t e r n a ........................... 0 ,4 - 2 , 0 1,5 - 1 , 5 2 ,8 3 ,8

Crescimento nom inal das e x p o r ta re s  
de m ercadorias (FO B ) (em dó la 
res) ............................................... 17,8(a) - 2 , 3 16,3(a) 16,0 17,8(a) 12,0

Défice Externo  (transacgóes correntes) 
(Peso ñas e x p o r ta re s  de m ercadorias

— en % ) ...................................... 9 ,9 24 ,5 47 ,2 50 ,4 33,3 66 ,7

___ K___ — J ___ .. s

(a) = 197'’ -SI.
Fonte: Estudos Económicos por Países, OCDE (1981).

Este quadro fornece-nos, essencialmente, urna importante indicado: a especifici- 
dade portuguesa nao estará tanto na degradafáo da conjuntura mas, sobretudo, ñas 
características dessa degradado, isto é é, na coexistencia de um agravemto da 
vulnerabilidade da sua integrado na economia mundial com um razoável dinamismo 
interno (ao contràrio da situafáo grega e, sobretudo, espanhola, onde a estagnacáo 
interna tende a coexitir com urna razoável evolu to  da suá integra?áo internacional “ ). 20

20 A e s ta b iliz a d o  da taxa de desemprego em Portugal desde 1 9 7 8  (osc iland o  m oderadam ente em torno 
de valores da ordem  dos 8 -1 0 %  da p o p u la d o  a c tiv a ) contrasta , tam bém , com  a tendencia  para o seu 
agravamento ñas outras econom ías da Europa do S u l, em espec ia l, na econom ia espanhola que v iu  o seu 
emprego assalariado reduzir-se em cerca de 1 0 %  (8 7 5  m il empregos) entre 1 9 7 8  e 1 9 8 1 , ao mesmo tem po 
que a taxa de desemprego passava de cerca de 8%  para m ais de 1 4 % .



Esta especifidade da evoluçào conjuntura! recente da economía portuguesa, 
enquanto expressáo do arrastamento de urna situaçâo de crise, nada tem de positivo 
ou animador, sobretudo se abandonarnos a dicotomía (des)equilíbrio interno/(des)e- 
quilíbrio externo como referencial de análise.

Com efeito, se notarmos que quer os salários reais, quer a parte da massa salarial 
no rendimento nacional, conheceram urna evoluçào muito contrastada nestas très 
economías ao longo do período 1975-81 (degradaçâo importante no caso portugués, 
melhoria nos casos grego e espanhol21) podemos concluir:

a) Que a evoluçào salarial tem constituido o principal factor de estabilizaçâo 
na crise da economía portuguesa, contribuíndo para a contençâo de um 
processo de desregulaçào muito mais am pio22.

b) O maior dinamismo interno da economía portuguesa exprimirá, muito 
provalmente, a ausencia (ou a debilidade) de mudanças estruturais positivas 
ao nivel da produçâo e do consumo,

A política de contençâo salarial, administrativamente imposta desde 1977 
(através da fixaçâo de «tectos» salariais) surge-nos como urna autentica válvula de 
escape no processo portugués.

Esta «estabilizaçâo» da crise económica portuguesa surge, afinal, como urna 
manifestaçào do impasse registado nas mudanças necessárias, quer daquelas que 
correspondenriam a um progresso na reduçào dos desequilibrios estruturais, quer 
daquelas que co corresponderiam ao aproveitamento da margem de manobra aberta 
pela crise mais intensa das economías dominantes.

O significado da evidente degradaçâo da conjuntura económica portuguesa ao 
longo dos últimos dois anos ganha, deste modo, a sua verdadeira diemsâo, náo 
espantando que o agravamento sensível do défice da balança de transacçôes correntes 
(que passou de 5,2% do PIB, em 1980, para 11,3% em 1981) se produza em 
siultaneo com a reduçâo, também sensível, do ritmo de crescimento da produçâo (que 
passou de 4,9%, em 1980 para 1,8%, em 1981).

21 Ao contràrio dos casos espanhol (onde passou de 63 para 64% ) e grego (onde passou de 36 para 
42% ñas actividades náo agrícolas), a parte relativa da massa salarial no rendimento nacional sofreu, em 
Portugal, ao longo da década de 70. fortes oscilacóes. Com efeito. embota com valores muito sementantes no 
inicio (49%  en 1970) e no firn (50%  em 1980), a parte da massa salarial conheceu urna fase de importante 
crescimento (de 47%  em 1973, para 63 ,5%  em 1975) e urna nítida reducáo posterior (de 62,5%  em 1976 
para os referidos 50%  em 1980). No entanto, relembre-se que a referida expansáo corresponde mais a urna 
valorizacào da forca de traballio do que a um crescimento do salàrio mèdio de base em termos reais.

22 Os salários reais conheceram urna degradalo importante em Portugal desde 1976 (só momentanea
mente travada em 1980) enquanto em Espanda e na Grecia conheceram urna subida clara. Com efeito a simples 
comparapáo das taxas médias de crescimento dos salários nomináis (ganhos horarios na indùstria) e dos precos 
no consumidor, ñas tres economías, no período 1975-80, dá-nos urna visáo nítida dessa evolucáo salarial desigual:

Salarios Preços no
nomináis consumidor

Espanha .....................................  25,7 18,6
G re c ia ........................................................  24,2 16,3
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,7 22,1

Fonte: O CD E, Estudios Económ icos (1981).



A ineficácia das medidas restritivas de política conjuntural face ao desenvolvi- 
mento da crise encontra, no caso portugés, a condicionante adicional do desenvolvi- 
mento e consolida9áo de novas realidades ao nivel da circulado do rendimento e do 
capital.

Estas novas realidades produzidas quer pela especificidade da crise portuguesa, 
quer pelos efeitos estruturais do núcleo central da política de «estabilizado» 
conjuntural adoptada, tendem a concicionar fortemente o desenvolvimento económico 
futuro. De entre as mais significativas destacaremos:

a) Os juros dos depósitos a prazo tém assumido urna importancia crescente, 
como forma de rendimento, na economía portuguesa.

Se, em 1974, podiam ser estimados em cerca de 7 milhóes de contos 
(7% dos rendimentos do capital e da propiedade e 3% do rendimento 
nacional), em 1981 atingiam já 197 milhóes (42% dos rendimentos do 
capital e da propiedade e 17% do rendimento nacional).

A importáncia desta nova forma de «rentismo» nao pode deixar de 
constituir um obstáculo ao desenvolvimento da acumulado produtiva de 
capital e ao processo, inevitável, de reestruturagáo do aparelho produtivo 
nacional.

b) As remessas de emigrantes ganharam urna grande importáncia no processo 
de circulado interna do rendimento e do capital quer pela profunda 
desvalorizasáo do escudo, quer pelo peso que foram ganhando os depósitos 
de emigrantes no conjunto dos depósitos a prazo e de poupan^a.

Se, em 1974, as remessas tinham um papel importante ñas contas 
externas, o seu impacto interno nao era, ainda, muito significativo (os cerca 
de 27 milhóes de contos representavam 15% da massa salarial e 8% 
do rendimento nacional), em 1981 assumiam já dimensoes muito ampias (os 
cerca de 175 milhóes representam quase 1/3 da massa salarial e quase 1/6 
do rendimento nacional). Considerando os dois fluxos anuais (remessas e 
juros dos depósitos de emigrantes) encontramos um valor global que, em 
1981, representa 39% da massa salarial e 20% do rendimento nacional.

Este processo de valorizado do papel das remessas mostra-se, no 
entanto, intensamente desigual do ponto de vista regional: o seu peso é, por 
issso mesmo, ainda mais significativo ñas regióes do centro e norte do 
P aís23. De qualquer modo, encontramos aqui um factor explicativo para a 
sustentado do crescimento real do consumo privado (2,2% ao ano em 
1977-81) apesar da degrada9áo dos salários reais e dos termos de troca.

c) O sistema bancário, apesar de nacionalizado, revela crescentes incapacidades 
no que repeita á dinamiza9ao quantitativa e, sobretudo, á racionaliza9áo 
qualitativa da concessáo do crédito favorável ao fortalecimento do aparelho 
produtivo nacional, apesar da «explosao» da sua capacidade centralizadora 
de meios criados no sector produtivo.

Id* Id»
23 De acordo :om a regionalizacáo das remessas (efectuada pelos técnicas do Gabinete de Estudos 

Básicos de Economía Industrial no ámbito da construcao da Matriz de Contabilidade Socia: para 1977) o seu 
peso relativo, comparado com os rendimentos dos factores, seria muito maior no centro (16% ) e no norte (12%) 
do que em Lisboa (4% ).



Este papel de alimentaçâo das «fugas» á acumulaçâo produtiva de 
capital (consumo, especulaçâo, endividamento público), que a política 
monetària tem acentuado ao travar indiscriminadamente a utilizaçâo da 
capacidade de crédito do sistema bancàrio, pode ser ilustrado por dois 
indicadores:
•  Os proveitos das operaçôes activas dos bancos comerciáis e de poupança 

têm reforçado o seu peso relativo no conjunto dos rendimentos do capital 
e da propriedade, passando de cerca de 30% em 1978 para 43% em 1981.

•  As aplicaçôes fmanceiras da banca no sector público (obrigaçôes e 
bilhetes do tesouro) multiplicaram-se por 4,5 entre 1978 e 1981, 
crescendo a um ritmo anual de cerca de 65%.

d) O endividamento externo acelerado alterou substancialmente a estrutura dos 
pagamentos externos introduzindo-lhe urna nova componente (o serviço da 
divida) que, na ausencia de urna reduçâo sensível do défice comercial, 
tenderá a alimentar um auténtico circulo vicioso (endividamento/défice/endivi- 
damento).

Com efeito, o serviço da divida externa cresceu, entre 1978 e 1981, a 
um ritmo anual próximo dos 50% (valores expressos em escudos) absorvendo 
já, em 1981, montantes que se aproximam de metade das exportaçôes de 
mercadorias e de 3/4 das remessas de emigrantes.
Os efeitos provocados ñas estruturas económicas pelas profundas alteraçôes 
institucionais suscitadas pela transiçâo política contribuíram, também, para 
a mudança qualitativa experimentada pelo processo de formaçâo e circulaçâo 
dos rendimentos.

A transformaçâo da relaçâo salarial (liberdade sindical, generalizaçâo 
da contrataçâo colectiva do traballio, garantías de estabilidade dos empre- 
gos, valorizaçâo da força de trabalho com o afastamento do ganho efectivo 
em relaçâo ao salàrio de base e com o aumento do peso relativo das formas 
de salàrio indirecto, declínio da reproduçâo doméstica da força de trabalho 
em favor das suas formas mercantis e capitalistas) constituí, a este nivel, urna 
das principáis expressoes com largo impacto na circulaçâo do rendimento.

A transformaçâo dos padrôes e da estrutura do consumo surge, assim, 
como um terreno privilegiado de expressâo das novas realidades produzidas 
(pela articulaçâo crise econômica/transiçâo política) nos mecanismos de 
formaçâo e circulaçâo dos rendimentos.

A afirmaçâo, em força, da reproduçâo de aspectos essenciais do modelo 
de consumo da acumulaçâo intensiva das economias capitalistas mais 
desenvolvidas (urbanizaçâo concentrada, dissociaçâo entre locáis de trabalho 
e habitaçâo nas zonas urbanas, automóvel, recbeio da habitaçâo, equipamen- 
to electrodoméstico, TV, ascensâo do pròprio consumo com realidade 
«cultural» dominante) coexiste, na sociedade portuguesa, com o pleno 
desenrolar da crise econòmica mundial24. Crise económica, e políticas

03* ^
24 0 consumo aparente de electrodomésticos no período 1974-79 representa um nivel de equipamiento 

das familias portuguesas bastante elevado. Com efeito, o número de unidades adquiridas por familia atingiu, 
para os principáis produros, os seguintes valores: TV, C 78; radios, 0,97: frigorificos, 0,46: máquinas lavar
roupa, 0,21.



restritivas que lhe tém estado associadas, que pelo seu lado, vao alimentando 
contraditóriamente esse modelo concentrando o rendimento ñas classes e 
camadas privilegiadas e marginalizando camadas minoritárias, mas muito- 
significativas, da populado trabalhadora (activa e nao activa) que suportam 
um agravamento das suas condifóes de vida.

Podemos concluir, deste modo, que o desenvolvimento da crise económica 
portuguesa comporta dois movimentos:

•  Um, á superfìcie, onde se apresenta sob a forma de urna degradado da 
conjuntura económica, nao demasiado intensa, mas persistente.

•  Outro, em profundidade, onde se apresenta sob a forma de um intenso 
processo de trnsferèncias de rendimento real entre os principáis agentes 
económicos (agravando as desigualdades, nomeadamente no que respeita a 
nivel de rendimento e estrutura do consumo), por um lado, e sob a forma de 
urna rápida transformado qualitativa dos processos de c i r c u l o  do rendi
mento e do capital, por outro lado.

Política económica e impasses estruturais no centro da crise

A especificidade da crise económica portuguesa enraíza-se, como vimos, para além 
das determinantes estritamente económicas, numa importante articulado entre 
«politica» e «economia». Articulado que encontra na política económica um vector 
privilegiado de expressao.

A política económica portuguesa acompanhou o processo de transido política 
conhecendo fases bem demarcadas, quer em termos de conteúdo, quer em termos de 
base política e social. Em termos muito sintéticos, destacam-se:

Urna primeira fase, em 1974-75, onde as alterades institucionais e estruturais 
— de claro carácter redistributivo (ou desconcentrador) dos rendimentos e do poder 
económico—  comandam (com diferentes ritmos, opiòes e contradices) urna linha de 
orientado global da política económica dos governos provisorios onde é visível um 
desprezo (ou urna clara subestimado) do papel da(s) política(s) de regulado 
conjuntural.

Urna segunda fase cobrindo os fináis de 1975, 1976 e parte de 1977, que se 
configura como urna especie de «transido», no seio da qual a política conjuntural 
vai ganhando peso decisivo em relado ás preocupares de ordem estrutural e à 
definido de urna estratégia de desenvolvimento (como que prenunciando o fracasso 
da governado do Partido Socialista que obtivera urna maioria relativa ñas elei^oes 
de 1976).

Urna terceira fase, em 1977-79, em que a política económica é reduzida, em 
exclusivo, à expressao restrita de política conjuntural (e, mesmo esta, é formulada 
com um fortissimo enviezamento no sentido da busca do «reequilíbrio externo») e 
determinada, no essencial, pelo «programa de estabilizado») negociado com o FMI 
(executado já  no quadro de urna coligado precària entre o Partido Socialista e a 
Democracia-Crista portuguesa), que em nada se afasta das receitas tradicionais de 
contendo do défíce externo com base em instrumentos monetários que visam reduzir 
o nivel de «absordo».

Urna quarta fase, que corresponde ao acesso à governado de urna coligado 
conservadora (que obteve urna maioria absoluta ñas eleides antecipadas do final de



1979), onde se destaca um primeiro período, claramente determinado pela obtengo 
de dividendos eleitorais — prioridade à contendo da inflado, red u jo  do ritmo de 
desvalorizafào após ligeira revalorizafào do escudo, aplicado muito menos restritiva 
da política monetària—  e um segundo período, posterir ás elei?5es de 1980 (que 
confirmaram a maioria conservadora) onde, de forma insegura e oscilatoria, se foi 
reproduzindo, a par de um crescente liberalismo económico, a política conjunturalista 
restritiva inspirada pelo programa patrocinado anteriormente pelo FMI.

A execu9áo do núcleo forte da política conjunturalista (política monetària e 
cambial) tem-se caracterizado por urna elevada inercia e passividade. Características 
que sao reveladas com nitidez pelo facto de se ter mostrado muito mais capaz de 
restringir o produíáo e o investimento do que o consumo e os importantes 
movimentos especulativos25 que, pelo contràrio, tem estimulado periodicamente.

O aspecto mais relevante para a compreensáo do desenvolvimento da crise 
económica portuguesa e, portanto, para a compreensáo do papel que nela desempen- 
haban as opqóes efectuadas (ou nao) ao nivel da política económica reside, no 
entanto, no conteúdo (e na sua a l t e r o )  da estrutura económica interna.

O impasse na acumulando produtiva de capital

A principal transforma9áo produzida pela transido política ao nivel da 
c o n f ig u ro  do sistema económico consistiu na nacionaliza9áo dos sectores básicos 
da industria, da banca e dos seguros (a reforma agrária teve urna expressáo regional 
limitada a afectou um segmento secundário e em definió das classes dominantes).

Um resultado qualitativo fundamental foi, assim, produzido (que tende a ser 
esquecido ou minimizado). Trata-se da profunda d e s a r t ic u lo  dos mecanismos 
concretos em que asentava a acum u^áo privada de capital. Os centros fundamentáis 
de acumula9áo eram constituidos pelos grupos fmanceiros que, apesar de movimentos 
diferentes de forma9áo no que respeita ao papel relativo da banca e da industria, 
apresentavam urna mesma estrutura que Ibes concedida urna nítida preponderancia 
sobie a circu^áo  interna de capital26.

Esta a r t i c u l o  interna dos grupos fmanceiros funcionava como um mecanismo 
de centraliza9áo e reafectaíáo de meios num quadro de um processo de c i r c u l o  do 
capital que lhes garantía urna progressiva diversificado de actividades, um acesso 
privilegiado aos mercados coloniais, urna base de associa9áo com o capital estrangeiro 
e urna rentabilidade superior á das restantes frac9Óes do capital nacional.

A progressiva valoriza9áo, ao nivel do poder político do papel do sector privado, 
veio a impor urna situa^áo de impasse institucional, centrada na disputa sobre a 
delimita9áo dos sectores abertos e fechados á iniciativa privada, e a urna situa^áo de 
vazio, no plano económico, com a inviabiliza9áo do sector público produtivo e 
fmanceiro como centro de acumufi^áo motor do desenvolvimento económico

rt*  n *
25 Núfflf;;;!: • •• os que se prendem com a fuga de capitais, com a subfacturaçâo nas exportaçôes e 

a sobrefacturaçào nas importaçôes e como o mercado negro de divisas (alimentado pelas despesas de turistas 
e emigrantes).

26 Estrutura que assentava ne articulaçao entre un banco (autónomamente ou em partilha), un núcleo 
segurador, uma sociedade «holding:» e uma base industrial.



(progressivamente gerido, ao contràrio, com base numa lògica de reprivatiza?ào a 
prazo).

O anterior capital financeiro privado deu origem a urna espèrie de concentralo 
na dispersào por blocos (fusòes de empresas em cada ramo — banca, seguros, energia, 
química, cervejas, cimentos, papel, transportes). Este proceso significou, no entanto, 
do ponto de vista qualitativo, a perda de capacidade dirigente ao nivel do processo 
de circuiamo do capitai.

As empresas nacionalizadas foram, assira, dispersas por múltiplos centros 
parcelares (onde se reconstituiu a lògica de simples capital industriai, bancàrio, 
etc...), descoordenados e espartilhados por diversas tutelas administrativas.

A inexistencia de um processo de construyo de um centro financeiro público de 
acumulafào (dotado dos instrumentos de descentralizacào, planeamento e intervengo 
dos trabalhadores que Ihe garantissem urna racionalidade pròpria ao se rv ii de urna 
estratégia colectiva de desenvolvimento) abriu um claro vazio de lideran?a no 
processo de acumulado de capitai na economia portuguesa. Vazio que produziu urna 
progressiva desorganizado e d e s a r t ic u lo  do processo de circu^ào  do capitai (um 
capitalismo privado «selvagem» dominado por una lògica de valorizasào imediatista 
coexistindo com um sector público «congelado» e com urna maior penetrado do 
capitai estrangeiro).

A principal expressào deste processo encontra-se no pròprio bloqueamento do 
sector público produtivo, progressivamente descapitalizado e endividado.

Entre 1976 e 1980 as empresas públicas da indùstria e energia canalizaram para 
o sistema bancàrio (nacional e estrangeiro) cerca de 64% do seu excedente bruto de 
explorado.

A evoludo do sector público produtivo tem sido, assim, marcada por um círculo 
vicioso entre debilidade do autofinanciamento e endividamento27 que sò nào originou 
rupturas profundas porque, urna vez mais, funcionou a válvula de escape da contendo 
salariai: a parte da massa salariai no valor acrescentado passou de 62% em 1976 
para 35% em 1980.

Circulo vicioso que se encontra generalizado a toda a economia, embora de forma 
menos intensa e, sobretudo, muito desigual. O sector produtivo (público e privado) 
da economia portuguesa caracteriza-se por urna estrutura financeira baseada num 
forte endividamento, que produz dois resultados importantes:

•  A manutengo de um baixo nivel de autofinanciamento do investimento (as 
estimativas do autofinanciamento bruto em 1979-80 apontam para cerca de 
25% no que respeita ao total das empresas, embora bastante mais reduzido 
ñas empresas públicas — 17%—  do que ñas empresas privadas — 32%).

•  A manutengo e, nos casos de maior endividamento, a amplificasáo das 
pressoes inflacionistas provocadas por elevadas taxas de juro nomináis28 que,

2 lis ír.car3"s tm anceiros das empresas públicas do sector produtivo tem  subido rápidam ente passando 
de 20% do VAB em 1976 para 45% em 1 980, re flec tindo  um elevado endividam ento nos mercados externos 
(em 1981 a divida externa do sector empresarial do Estado representava já  5 3 ,4 %  da d iv ida  externa to ta l).

28 Se notarmos que TRGP=TRT+jTRT~TRCA), CA/CP (com TR C P -taxa  de rentab ilidade  do cap ita l 
pròprio; TRT-taxa de rentabilidade do capital total; TRCA— tasa de rentab ilidade  do cap ita l e lhe io ; CA e 
CP—capitai alheio e pròprio) vemos como urna estrutura financeira altam ente endividada repercute no nivel de 
precos as aiteracoes registradas na remuneracào do cap ita l alheio, sobretudo se, como no caso portugués, o 
endivicamento amplifica o diferencial de rentabilidades (CA/CP> 1  ).



assim, constituem urna espécie de patamar para o pròprio nivel da inflaçâo 
(mecanismo de contençâo da subida real de rentabilidade do capitai alheio e, 
portanto, de defesa da rentabilidade dos capitais próprios).

A estrutura interna da economia portuguesa mostra-se, deste modo, particular
mente vulnerável face à adopçâo de urna política monetària restritiva.

Se os efeitos conjunturais dessa politica restritiva sào contraditórios e apresentam 
um duvidoso saldo «equilibrante», o seu impacto estrutural apresenta-se profunda
mente negativo e desequilibrador ao penalizar, de forma muito desigual, o 
crescimento do investimento e do emprego e, sobretudo, ao bloquear um processo de 
reestruturaçâo de um aparelho produtivo que tende a conservar as suas debilidades 
à custa da inflçâo e do endividamento.

A politica monetària restritiva, como elemento central de urna política conjun- 
turalista, pressupôe urna política salarial igualmente restritiva. A contençâo de um 
desenvolvimento articulado (produçâo/consumo) do mercado interno é o principal 
resultado de urna politica de encarecimento e restriçào do crédito que tende a 
penalizar mais fortemente o desenvolvimento da capacidade produtiva (investimento) 
e da capacidade de consumo de massa (contençâo do rendimento salarial).

A desvalorizaçâo do espaço econòmico nacional
A  outra vertente do nùcleo principal da política conjunturalista —-a política 

cambial de desvalorizaçâo programada («crawling-peg») corrigida por variaçôes 
discretas da taxa de càmbio—  pode ser caracterizada como urna autentica política de 
subvalorizaçâo do escudo, isto é, como urna desvalorizaçâo excessiva visando provocar 
urna transferencia interna de rendimento em favor do capital exportador (nacional 
e estrangeiro).

Com efeito, se comparamos a evoluçâo da política cambial das economías menos 
desenvolvidas da OCDE (Portugal, Espanha, Grècia, Irlanda e Turquía) verificamos 
a existencia de um carácter global semelhante: alinhamento com o dólar no inicio 
dos anos 70 (se exceptuamos a ligeira revalorizaçâo do escudo e da peseta em 1973), 
desvalorizaçâo reduzida e insuficiente em 1974-75 e acentuaçâo muito importante da 
desvalorizaçâo em todo o período posterior. No entanto, neste último período 
(1976-81) a intensidade da desvalorizaçâo é muito desigual.

quadro m
RITMOS COMPARADOS DE DESVALORIZAÇÂO (1976-81)

" m  .... a  ■—x-------x—'—
Taxa média Desvalorizaçâo Desvalorizaçâo (3)/(2)

de inflaçâo (a) «necessària» (b) efectiva (xlOO)(1) (2) (3)

Portugal..................................  21 ,3  -  9 ,4  - 1 3 , 0  13S
E s p a n h a .......................................  17,9 -  6 ,8  “ 6 , 4  44
G r è c i a .........................................  17,7 “ 6, 7 “ 8,1 121
Irlan d a  .......................................  14,6 -  4 ,2  - 4 , 2  too
T u r q u í a .......................................  49 ,2  - 2 6 ,0  - 3 0 , 8  119

(a) Ritmos medios anuais.
(b) Desvalorizado necessària para repor o  diferencial entre a taxa de in flado  de cada economia e a taxa de inflado mèdia na 

zona da OCDE (10,5%).
Fonte: OCDE, Perspectivas Económicas (dezembro 1981).



0$ valores sao bastante significativos e mostram com calreza a dimensáo do 
processo de subvalorizajáo do escudo (que conheceu um ritmo de desvalorizafáo 
superior em 38% ao que seria necessàrio para corrigir o diferencial das taxas de 
inflafào à zona da OCDE).

O pròprio impacto da desvalorizado do escudo na competitividade externa da 
economia portuguesa tem sido sistemáticamente confundido, pelo menos ao nivel das 
justifica9oes fornecidas pelos responsáveis da política económica recente.

Com efeito, as exportares portuguesas sao largamente controladas pelo capital 
estrangeiro. Controlo que nao se limita ao seu peso no sector exportador já que, quer 
o desenvolvimento de contratos de processamento e compensado, quer, sobretudo, o 
controlo dos canais de comercializado externa, amplificane muito aquele peso, já de 
si significativo.

As empresas exportadoras portuguesas sao, assim, largamente «price taker», isto 
é, empresas com limitado poder concorrencial através dos pre9 0s que, ao contràrio, 
aceitam de forma mais ou menos passiva (característica que o fraco desenvolvimento 
de empresas especializadas no comércio externo — «tradings»—  revela claramente).

Á desvaloriza9ño do escudo tem, deste modo, reílexos prioritários no espa9o 
nacional e nao no espa9o externo.

O principal efeito da desvalorizado do escudo é, com efeito, o da alterado das 
condÍ9 0es de valoriza9§o do capital. A lterado que, no caso do sector exportador, se 
traduz numa sub ou sobrecorrecdo — consonante o seu ritmo—  das re s t i r e s  
impostas pelo crescimento desigual dos pre9 0 s de exportado e dos pre9 0S de produ9áo 
para o mercado interno.

Perante a c o n f ig u ro  concreta desta àrea de dependencia externa da economia 
portuguesa qualquer política de desvalorizado enfrenta dois mecanismos fundamentáis:

a) A desvaloriza9áo só pode melhorar a competitividade externa a mèdio prazo 
e se a transferencia de rendimento real que opera em favor do sector 
exportador for canalizada para o investimento e para urna redaño da 
dependencia ao nivel dos mecanismos de comercializa9áo externa da produdo.

b) A altera9áo das condÌ9òes de valoriza9áo do capital no espa9 0  económico 
nacional, produzida pela desvaloriza9ào, tende a penalizar mais fortemente 
a sec9áo produtiva que alimenta a fo rn ^ao  de capital fixo (mais dependente 
de equipamentos e bens intermediários importados do que a secfáo 
produtiva que alimenta o consumo).

É neste quadro que se podem analisar os resultados da política de subvaloriza9áo 
do escudo como processo de «desvaloriza9áo» do espado económico nacional. Mais 
urna vez encontramos a permanencia de um mecanismo que tende a deslocar 
artificialmente as contradÌ9Òes geradas pela pròpria crise.

Em primeiro lugar produz-se urna desvaloriza9ào à escala mundial dos níveis de 
rendimento da economia portuguesa e, muito especialmente, do nivel internacional 
do salàrio mèdio.

Em segundo lugar produz-se um novo círculo vicioso já que, face ao elevado 
desequilibrio comercial e à rigidez das importa9òes, a sobredesvaloriza9áo do escudo 
tende a funcionar como um poderoso elemento alimentador da infla9áo.

Em terceiro lugar produz-se urna «inflaíáo» interna artificial dos fluxos interna- 
cionais. Trata-se quer da, claramente negativa, «infla9ào» do servÍ9 0  da divida 
externa, quer da, claramente distorcedora e alimentadora da expansáo do consumo, 
«infla9áo» das remessas de emigrantes.



Em quarto lugar, sendo o sector exportador muito concentrado29, a transferencia 
de rendimento operada pela desvalorizado produz urna acentuada diferenciado das 
taxas de lucro em favor de um reduzido número de empresas e ramos de actividade.

A «desvalorizado» do espado económico nacional apresenta efeitos de largo 
impacto estrutural que se podem condensar na desarticulado do mercado interno e 
na adopdo de um «modelo» exportador — baseado acima de tudo num baixo nivel 
de salàrio mèdio à escala mundial—  sem condi$òes de viabilidade (face à industria
lizado periférica dos chamados NPI’s), pelo menos no quadro de funcionamento 
normal das institui?5es democráticas produzidas pela transido política aberta pelo 
25 de abril.

Perspectivas

Na situado actual o que está claramente em causa é a possibilidade de 
autonomizaçâo dos problemas e das políticas conjunturais face à inequívoca dimensao 
estrutural (interna e internacional) dos fenómenos económicos mais significativos.

As condicionantes actuáis, em especial a crise da economia mundial, impóem urna 
margem de manobra estreita a qualquer programa de política económica.

As grandes opçôes de política económica, para urna economia como a portuguesa, 
colocam-se no quadro da integrado da política de conjuntura num conjunto de 
políticas de mèdio prazo definidas no ambito de urna estratégia de desenvolvimento 
plenamente assumida (viabilidade política, força e consenso social, coeréncia econó
mica). Isto é, a opçâo nào está na escolha entre estabilizaçâo e desenvolvimento mas, 
sim, na criaçâo de condiçôes de viabilidade para urna política capaz de estabilizar e 
desenvolver.

E neste quadro que as propostas conservadoras para urna saída capitalista da 
crise revelam toda a sua debilidade. Com efeito, o monetarismo restritivo e o 
liberalismo económico (traduzido na reduçâo do papel económico e, sobretudo, social 
do Estado) só poderiam produzir efeitos anti-crise se esta nào fosse, precisamente urna 
crise dos mecanismos de regulaçâo. A regulaçâo concorrencial para que apontam as 
medidas de política económica dos govemos conservadores nao pode ser objecto de 
urna repetiçâo histórica. Essas medidas conduzem, deste modo, a um agravamento da 
recessâo e do desemprego sem qualquer impacto positivo na criaçâo de novos e 
eficazes mecanismos de regulaçâo.

No caso da economia portuguesa esta via conservadora e liberal tem-se apoiado 
na promoçâo de urna falsa estratégia de desenvolvimento: a adesao de Portugal à 
CEE. Com efeito, esse processo, encarado como um firn em si e náo como um meio 
possuíndo eventuais alternativas, só pode conduzir à aceitaçâo, mais ou menos 
passiva, de transformaçôes impostas de fora para dentro no quadro de um processo 
de transformaçâo qualitativa de pròpria CEE — espaço de crise e já nào de 
prosperidade, espaço heterogéneo, passando a conter, de forma mais nitida, um 
«centro» urna «periferia».

A tentativa de viabilizaçâo de um caminho alternativo para a politica econòmica

K ?  C d *
•■'3 Em 1980. ueni principáis empresas exportadoras devem ter alcançado um volume de exportacào 

de 110 milhóes de contos (cerca de 48%  do to ta li,  no qual as f il iá is  das transnacionais e das ECCE’ s 
representan cerca de 1/3.



passa, ao contràrio, por urna opçâo em favor de urna estratégia de progresso 
econòmico sustentado internamente (produzindo, nomeadamente, urna transformaçâo 
planeada do aparelho produtivo) apoiada na alteraçâo das funçôes e na diversificaçào 
do comércio externo (explorando intensamente as oportunidades de substituiçâo de 
importâmes e de promoçâo das exportaçôes no quadro da conquista de um maior 
controlo nacional das grandes funçôes macroeconómicas, nomeadamente o investi
mento e a reproduçào da força de traballio) e garantindo urna expansao articulada 
da produçâo e do consumo (alteraçâo do conteúdo e dos padrees do consumo, 
satisfaçâo das necessidades básicas subordinada à reestruturaçâo do aparelho produ
tivo no sentido de urna maior coerência e valorizaçâo dos recursos nacionais).

•m ié
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Félix Portocarrero
Una p regun ta  al d o c to r  M a te u s : q u is ie ra  saber 

qué ha quedado en P o rtu g a l en m anos de l s e c to r 
p rivado , en té rm in o s  de su im p o rta n c ia  re la tiv a , 
desoués de las n a c io n a liz a c io n e s  de l 7 4 .

Raúl Prebisch
He escu c h a d o  con gran a te n c ió n  a l doc to r 

M a te u s , que no c o n o c ía . Una p reg u n ta  s o la m e n te : 
usted ha hab la d o  de l b lo q u e o  de la a c u m u la c ió n  
de c a p ita l re p ro d u c tiv o , ¿cóm o van  a a ta c a r  a ese 
p rob lem a?

Rolando Cordera
Q uis ie ra  re s a lta r  dos c u e s tio n e s  sobre  lo que 

ha d ic h o  M a te u s  con re sp e c to  a P o rtu g a l, cuando  
se aven tu ró  a g e n e ra liz a r. La p r im e ra  es que en la 
e x p o s ic ió n , e in c lu s o  en e l c o m e n ta r io  de Lu is , no 
queda s u fic ie n te m e n te  u b ic a d a  la  im p o rta n c ia  
c ru c ia l que, para  la e s p e c if ic id a d  de la c r is is  en 
P o rtug a l, t ie n e  la  re v o lu c ió n  m il i ta r .  M e  parece  
que es Im p o rta n te  u b ic a r la  en la  e x p o s ic ió n  
porque tie n e  una v in c u la c ió n  m uy d ire c ta  con  esta  
c ris is  pausada y  tra n q u i la ,  que ((a fo rtu n a d a m e n te »  
están v iv ie n d o  los  po rtu g u e se s .

La segunda c u e s tió n : M a te u s  y  o tro s  m uc h o s  
han hecho re fe re n c ia  a la c é le b re  fra s e  de K eynes: 
a larga p lazo  to d o s  e s ta re m o s  m u e rto s . A  la  luz 
de esta c r is is  y — sobre  to d o —  de la s  e x p e r ie n 
cias la t in o a m e r ic a n a s , h a b ría  que  p o n e rla  a l 
revés: a c o rto  p lazo  to d o s  e s ta re m o s  m u e rto s , po r 
lo que s o la m e n te  t ie n e  s e n tid o  la  p o l í t ic a  de 
a jus te , c o y u n tu ra l, si se la  u b ic a  e s tr ic ta m e n te  en 
una v is ió n  de la rg o  p la z o , de búsqued a de nuevas

a r t ic u la c io n e s  d in á m ic a s  e n tre  a c u m u la c ió n  y 
d is tr ib u c ió n , uno de cuyos e je s  t ie n e  que  s e r las 
n e c e s id a d e s  b á s ic a s  y o tro  la  c o n s tru c c ió n  o 
re p ro d u c c ió n  de una base m a te r ia l para  e l c o n tro l 
n a c io n a l sob re  la  p o lí t ic a  e c o n ó m ic a . Este t ip o  de 
a r t ic u la c ió n ,  po r o tro  la d o , t ie n e  que pen sarse  a 
p a r t ir  de l c o n ju n to  de e x ig e n c ia s  y  re s tr ic c io n e s  
de una p o l í t ic a  de a ju s te  a la  que to d o s  es tam os  
o b lig a d o s . En e s te  ú lt im o  s e n tid o  m e pa rece  
u rg e n te , por e je m p lo , h a c e r un esfuerzo  por 
re c u p e ra r, desde  una p e rs p e c tiv a  m a y o r ita r ia , p o 
p u la r, la  n o c ió n  de a u s te r id a d . C ons idero  que la  
n o c ió n  de a u s te r id a d  es, sob re  to d o  en una c r is is  
tan  ne b u lo s a  com o la  que v iv im o s , una n o c ió n  que 
pe rte n e ce  m ás a la m ay o ría  y a una p e rs p e c tiv a  
p o p u la r de la rg o  p lazo , que a l Fondo M o n e ta r io  
In te rn a c io n a l. Y , s in  em ba rgo , los  e c o n o m is ta s  
c r ít ic o s , o e s tru c tu ra lis ta s , o c om o nos que ram o s  
lla m a r cada  uno , la hem os c e d id o  m uy fá c ilm e n te  
a l re c e ta r io  de la d e recha  y d e l p e n s a m ie n to  
conse rvado r.

Augusto Mateus
Voy a d e ja r  para el f in a l la c u e s tió n  de l d o c to r  

P re b is ch . Hay una p reg u n ta  de  in fo rm a c ió n , de 
P o rto c a rre ro , por la que voy a em pezar.

El s e c to r  p r iva d o , después d e l p ro ce so  de 
n a c io n a liz a c io n e s , m an tuvo  b a jo  su c o n tro l buena 
pa rte  de la  e c o n o m ía  p o rtu g u e sa . Es d e c ir ,  s ig u ió  
p re d o m in a n d o  en los  s e c to re s  tra d ic io n a le s  de la 
in d u s tr ia  de b ie n e s  in te rm e d ia r io s  y  f in a le s  lig a d a  
a l m erca do  in te rn o  y a l s e c to r  e x p o rta d o r t r a d ic io 
n a l: a l im e n ta c ió n , te x t i le s ,  m e ta lo m e c á n ic a  l ig e 
ra, e tc . Por e je m p lo , en e l s e c to r  e xp o rta d o r 
p o rtu g u é s , la s  c ie n  m ay o re s  em p re s a s, que son 
re sp o n sa b le s  de l 5 0  ó 6 0  po r 1 0 0  de las  
e x p o rta c io n e s  m a n u fa c tu re ra s  p o rtu g u e sa s , es tán  
re p a rtid a s  e n tre  s e c to r  p ú b lic o ,  c a p ita l e x tra n je ro  
y  s e c to r  p r iv a d o  n a c io n a l. D e n tro  de l s e c to r  que 
p ro d u c e  fu n d a m e n ta lm e n te  para  e l m e rca d o  in te r 
no. la  in d u s tr ia  b á s ic a  e s tá  n a c io n a liz a d a ; to d o  lo  
dem á s  es s e c to r  p r iv a d o . Y  lo  que es m uy 
im p o rta n te , e l s e c to r  p r iva d o  ha con se rv a d o  una 
g ran  re le v a n c ia  en e l s e c to r  d e l c o m e rc io  (e n  e l 
c o m e rc io  m a y o r is ta  de im p o rta c ió n  y  e x p o rta c ió n , 
con gran p re s e n c ia  d e l c a p ita l e x tra n je ro  p r iv a d o ; 
to d o  lo  dem ás c o rre s p o n d e  a c a p ita l n a c io n a l) .  
Esto pue de  da r una idea  de la  c o rre la c ió n  de 
fue rzas  que  e x is te  en té rm in o s  de  p ro p ie d a d  de 
u n id a d e s  de p ro d u c c ió n  y  d is t r ib u c ió n .  La b a n ca  y 
las  aseg u ra d o ra s  e s tán  ta m b ié n  n a c io n a liz a d a s .

En re la c ió n  a l p a p e l de  la  re v o lu c ió n  m i l i ta r



que in te re s a b a  a R o la n d o  C ordera , ha y  úna cosa 
e x tre m a d a m e n te  im p o rta n te : e x is te n  dos grandes 
ju s t i f ic a c io n e s  para  que se p roduzca  un im p o rta n te  
c re c im ie n to  en la  e c o n o m ía  p o rtu g u e sa  en un 
p e río d o  de tra n s fo rm a c ió n  p o l í t ic a  y c r is is  e x te rna . 
La p r im e ra  es que , en té rm in o s  de in v e rs ió n , el 
s e c to r  p ú b lic o  es e x tre m a d a m e n te  im p o rta n te  en 
la e c o n o m ía  p o rtu g u e sa . El s e c to r  e m p re s a r ia l de l 
E stado, s in  la  b a n ca  n i los  segu ros, es re sp o n sa b le  
de c e rc a  d e l 6 por 1 0 0  d e l e m p le o  to ta l ,  c e rca  
de l 1 4  po r 1 0 0  de l v a lo r  a ñ a d id o  y  c e rc a  de l 30  
p o r 1 0 0  de le  in v e rs ió n . Esa in d u s tr ia  b á s ic a  
es taba  en un m o m e n to  de e x p a n s ió n  v in c u la d a  a 
p ro y e c to s  ya en cu rso  y que fu e ro n  m a n te n id o s , 
p r in c ip a lm e n te  de in v e rs ió n  in d u s tr ia l que h a b ía n  
s id o  p re p a ra d o s  por e l c a p ita l p r iva d o  en a s o c ia 
c ió n  co n  el c a p ita l e x tra n je ro  y que  han s id o  
e je c u ta d o s  po r em presas  n a c io n a liz a d a s , con g ra n 
des p ro b le m a s , porque  a lg u n o s  de lo s  p ro ye c to s  
es ta b a n  c o m p le ta m e n te  d e s fa s a d o s  de la  c r is is  
in te rn a c io n a l,  Por e je m p lo , P o rtu g a l t ie n e , aho ra , 
una de la s  m ayores  re f in e r ía s  de p e tró le o  con  un 
s e c to r  p e tro q u ím ic o  c o n e c ta d o  a esa re f in e r ía  
ta m b ié n  de e no rm es  d im e n s io n e s .

Esos p ro ye c to s  t ie n e n  una buena p a r t ic ip a c ió n  
d e l s e c to r  de c o n s tru c c ió n  c iv i l ,  de la  c a ld e re r ía  
y  de la  m e ta lo m e c á n ic a  lig e ra ,  n a c io n a le s , lo  que 
es im p o rta n te , y se tra ta  ade m ás  de in v e rs io n e s  
con  un im p a c to  m u lt ip l ic a d o r  im p o rta n te . Esta es, 
pues, la  p r im e ra  ju s t i f ic a c ió n  para  a lc a n z a r  un 
r itm o  de c re c im ie n to  s ig n if ic a t iv o  en una fase  de 
c r is is  in te rn a c io n a l.

La segunda e x p lic a c ió n  t ie n e  que v e r con 
a s p e c to s  de la p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  p o rtu g u e sa , y 
con  e l p ro b le m a  de la  n a tu ra le z a  e s p e c íf ic a  de la 
p o l í t ic a  p re s u p u e s ta r ia . En P o rtu g a l e x is te  la 
o r ig in a lid a d  de que e l gas to  p ú b lic o  no es un 
in s tru m e n to  de p o l í t ic a  e c o n ó m ic a , pero  s í un 
o b je t iv o  de p o l í t ic a  e c o n ó m ic a . Es d e c ir ,  la  fa lta  
de c o n tro l de  las a u to rid a d e s  e c o n ó m ic a s  sobre  e l 
d é f ic i t  d e l s e c to r  p ú b lic o  a d m in is t ra t iv o  es tan  
g rande  qu e , s is te m á tic a m e n te , e l n iv e l d e l d é f ic i t  
es to m a d o  no c om o in s tru m e n to  de p o l í t ic a  s i!no 
c o m o  o b je t iv o  a a lc a n z a r  p o r e l G o b ie rn o . Por 
e je m p lo , e l p la n  de l G o b ie rn o  que d im it ió  en 
d ic ie m b re  te n ía  dos g rande s o b je t iv o s  para  la 
e c o n o m ía  po rtu g u e sa  en e l 8 3 : b a ja r  el d é f ic i t  de 
la  b a la n za  de pag os  de 3 .0 0 0  m il lo n e s  de d ó la re s  
a 2 .0 0 0  m illo n e s  de d ó la re s , y b a ja r e l d é f ic i t  de l 
s e c to r  p ú b lic o  a d m in is t ra t iv o  de l 1 0  a 7  por 1 0 0  
de l P IB . Esto q u ie re  d e c ir  que  hay un d é f ic i t  
c o n s ta n te  m uy im p o rta n te , de un 8 a un 1 0  por 
1 0 0  d e l p ro d u c to , que ta m b ié n  t ie n e  un e fe c to  de 
c o m p e n s a c ió n  de las  m e d id a s  de p o l í t ic a  re s tr ic 
t iv a  y  de la  p ro p ia  c r is is .  Por o tro  la d o , s i la

p o l í t ic a  s a la r ia l ha s id o  m uy  re s tr ic t iv a ,  e s to  es 
c o m p e n s a d o , en p a rte , co n  la  « in f la c ió n »  in te rn a  
de las  rem esas  de lo s  e m ig ra n te s  d e b id a  a la 
d e v a lu a c ió n  d e l e scud o .

En té rm in o s  de in v e rs ió n , p o r  la  im p o rta n c ia  
de l s e c to r  p ú b lic o  n a c io n a liz a d o , en té rm in o s  de l 
g a s to  p ú b lic o ,  p o r fa l ta  de c o n tro l de  las  a u to r i
dades re s p o n s a b le s  d e l p re s u p u e s to , y  en té rm in o s  
d e l c onsu m o p r iv a d o , p o r  la  im p o rta n c ia  que 
t ie n e n  la s  rem e s a s  de los  e m ig ra n te s , « in f la c io -  
nadas»  por la  d e v a lu a c ió n  de l e s c u d o , e x is te n  
m e c a n is m o s  de c o m p e n s a c ió n  de las m e d id a s  
re s tr ic t iv a s  y  d e l im p a c to  in te rn o  de la  c r is is .

Estos m e c a n is m o s  c o m p e n s a to r io s  t ie n e n  que 
v e r. a l m eno s  do s  de e llo s ,  d ire c ta m e n te  con  el 
p ro ce so  de tra n s fo rm a c ió n  p o l í t ic a ,  y son asp e c to s  
im p o rta n te s  para  ju s t i f ic a r  un r itm o  de c re c im ie n to  
b a s ta n te  e le v a d o , en té rm in o s  re la t iv o s , para 
P o rtu g a l, en e s te  p e r ío d o .

La c u e s tió n  de la  a u s te r id a d , en re fe re n c ia  a 
la  in te rv e n c ió n  de C orde ra , t ie n e  dos d im e n s io n e s : 
una p o l í t ic a  y  o tra  e c o n ó m ic a . T o m a r la  c u e s tió n  
de la  a u s te r id a d  d esde  una p e rs p e c tiv a  de iz q u ie r 
da e x ig e  t ra ta r  la  p re s e n ta c ió n  de la  id e a  en su 
c o n te n id o  p o l í t ic o ,  pero  ta m b ié n  es n e c e s a rio  
tra b a ja r  la id e a  en té rm in o s  de su c o n te n id o  
e c o n ó m ic o , que t ie n e  que  v e r, fu n d a m e n ta lm e n te , 
no ta n to  con la  idea  de re d u c c ió n  c u a n t ita t iv a ,  
s in o  co n  la ¡dea de s e le c t iv id a d  c u a lita t iv a .  Es 
d e c ir ,  con  la  a lte ra c ió n  s ig n if ic a t iv a  d e l m o d e lo  
de c o n su m o  y de p ro d u c c ió n , c on  la  id e a  de que 
no se van a o b te n e r m e jo r ía s  in m e d ia ta s  n o ta b le s  
de l n iv e l de v id a . Y es ta  p re s e n ta c ió n  e c o n ó m ic a  
se pue de  h a c e r de fo rm a  que  no te n g a  costos  
e le c to ra le s  o p o l í t ic o s  im p o rta n te s .

En c u a n to  a la c u e s tió n  d e l b lo q u e o  de la 
a c u m u la c ió n  re p ro d u c tiv a  d e l c a p ita l,  c o n s id e ro  
que e l n ú c le o  c e n tra l de l d e s a rro llo  es c re a r  un 
p roce so  de o r ie n ta c ió n  de c o n tra d ic c io n e s  s o c ia 
les , p o l í t ic a s  y e c o n ó m ic a s  que c o n d u z ca n  a  la 
e c o n o m ía  en un p ro ce so  d in á m ic o  y s o s te n id o  de 
c re c im ie n to ,  d ic ta d o , p re d o m in a n te m e n te , por los  
a s p e c to s  in te rn o s  de sus c o n tra d ic c io n e s . Es 
d e c ir ,  t ie n e  que  h a b e r un s e c to r  e c o n ó m ic o , 
s o s te n id o  po r c la s e s  y capas s o c ia le s  y po r 
in te re s e s  e s tra té g ic o s , que p e rm ita  e l lid e ra z g o  de 
es te  p ro ce so .

En e l caso  p o rtu g u é s  hay dos g rande s  p ro b le 
m as. Uno e l de las  fo rm a s  de v a lo ra c ió n  de l 
c a p ita l.  Con la  c r is is  se ha in s ta la d o  en P o rtu g a l 
una ló g ic a  en to d o s  lo s  g rande s age n te s  e c o n ó m i
cos de no c re a r c o n d ic io n e s  para  una v a lo ra c ió n  
a m e d io  y la rgo  p lazo  de l c a p ita l,  pero  g a n a r e l 
m á x im o  en e l c o rto  p la z o . Y hay m e c a n is m o s  para 
h a c e r lo . Esa ló g ic a  de v a lo ra c ió n  a c o rto  p lazo



t ie n e  que v e r con las p o lí t ic a s  m o n e ta r ia s , que 
pre tenden  c re a r a ju s te s  en la  es fe ra  re a l a p a r t ir  
de in s tru m e n to s  de ia  esfe ra  f in a n c ie ra .  Es c o m 
p le ta m e n te  e rró neo  y s ó lo  puede  c o n d u c ir ,  en 
c u a lq u ie r  e c o n o m ía , a tra n s fo rm a r la e s tra te g ia  en 
una a s o c ia c ió n  de tá c t ic a s ;  a re d u c ir  la e s tra te g ia  
de los age n tes  e c o n ó m ic o s  a una tá c t ic a  de cono 
plazo.

El o tro  a s p e c to  se re la c io n a  con e l lid e ra z g o  
de la a c u m u la c ió n . No hay a c u m u la c ió n  de todo s  
los s e cto res  a l m is m o  t ie m p o , hay unos que 
a rra stran  a los o tros . En e l caso  p o rtu g u é s  e x is te n  
dos s e c to re s  de lid e ra z g o  p o te n c ia l de un p roce so  
de a c u m u la c ió n  p ro d u c tiv a  d e l c a p ita l:  uno , e l 
s e c to r p ú b lic o  p ro d u c tiv o , no e l que e x is te  s in o  un 
nuevo s e c to r  p ú b lic o  con  la  ló g ic a  g lo b a l de 
c e n tra liz a c ió n  y re a s ig n a c ió n  de re cu rs o s  y de 
in s e rc ió n  en las nuevas ram as de m ás im p o rta n te  
d in a m is m o  te c n o ló g ic o ; e l o tro , e l c a p ita l e x tra n 
je ro . El c a p ita l p riva d o  n a c io n a l pa re c e  te n e r más 
d if ic u lta d  en e je rc e r  ese lid e ra z g o , en té rm in o s  de 
c lase  e m p re s a r ia l. P o rtu g a l es la  ú lt im a  p o te n c ia  
en d e s c o lo n iz a r, pero  es e l p r im e r p a ís  de Europa 
que tie n e  una re v o lu c ió n  bu rgue sa . El p e rio d o  de 
tra n s ic ió n  de un fe u d a lis m o  de gran f le x ib i l id a d ,  
a causa de la n e c e s id a d  de c o n q u is ta r  e l su r del 
pa ís  ( la s  re la c io n e s  fe u d a le s  no son las t íp ic a s  
de l fe u d a lis m o  europeo  s in o  m ucho  m ás b la n d a s ) 
y la a s o c ia c ió n  de la b u rg u e s ía  c o m e rc ia l con  una 
fra c c ió n  de la nob leza  fe u d a l,  en to d o  e l p roceso  
de los d e s c u b rim ie n to s  y  de la s  v e n ta s  del 
c o m e rc io , han c re a d o  en P o rtu g a l un c ic lo  de
suces ivo s  p roce sos  de v a lo ra c ió n  d e l c a p ita l
c o m e rc ia l,  que no e x ig ía  una e n tra d a  en el s e c to r 
p ro d u c tiv o . La e c o n o m ía  po rtu g u e sa  t ie n e  un 
proceso de tra n s ic ió n  de l fe u d a lis m o  a l c a p ita l is 
mo de los m ás a m p lio s  de to d a  Europa. Hay, de 
ese m odo, un p ro b le m a  e s p e c íf ic o  en la  e c o n o m ía  
po rtugu esa , que pe rdura  ho y  d ía : una v o c a c ió n  
h is tó r ic a  c o m e rc ia l e s p e c u la tiv a  de la  b u rgue s ía  
po rtuguesa . Por todo  e llo ,  en las  c o n d ic io n e s  
c o ncre tas  de l m undo de hoy, en la s o c ie d a d
portuguesa e l c o n ju n to  d e l s e c to r  p r iv a d o , a pesar 
de te n e r im p o rta n te s  s e g m e n to s  con  d in a m is m o  
in d u s tr ia l y p ro d u c tiv o , no p a re c e  te n e r c a p a c id a d  
para lid e ra r  un p roce so  de a c u m u la c ió n  de c a p ita l 
y de tra n s fo rm a c ió n  s ig n if ic a t iv a  d e l s is te m a
pro d u c tiv o  n a c io n a l.

Las em presas p ú b lic a s  po rtu g u e sa s  son re s p o n 
sab les  de m ás de la  m ita d  de la  deuda  e x te rn a , 
una vez que es tán  s ie n d o  o b lig a d a s  po r los 
gob ie rnos a re c u rr ir  a lo s  m e rca d o s  in te rn a c io n a 
les, o b te n ie n d o  p ré s ta m o s  por los que pagan tasas 
de in te rés  de l 4 0  por 1 0 0  ( la  tasa  n o m in a l m ás 
la d e v a lu a c ió n  de l e s c u d o ). Para da r una idea , en

1 9 7 6  las  em presas p ú b lic a s  p ro d u c tiv a s  te n ía n  un 
gasto  s a la r ia l que era e l d o b le  de los  c o m p ro m is o s  
f in a n c ie ro s ; en e l 8 1 , los s e rv ic io s  f in a n c ie ro s  
d u p lic a b a n  e l c o s to  s a la r ia l.  Es a lg o  que b lo q u e a  
la p ro p ia  a c u m u la c ió n  de l c a p ita l.  T od a v ía  hay 
m e d id a s  s im p le s  de to m a r, que pueden  da r a este  
sector p ú b lic o  una c a p a c id a d  de p la n te a m ie n to  de 
nuevas in v e rs io n e s  y de a r t ic u la c ió n  en tre  las 
em presas  que no e x is te n  a c tu a lm e n te . Por e je m 
p lo : c o n v e rt ir  una pa rte  de los  c ré d ito s  c o n c e d id o s  
por la  B anca  a las  em presas p ú b lic a s , en p a r t ic i 
p a c io n e s  de c a p ita l,  es d e c ir ,  tra n s fo rm a r el 
in te ré s  en lu c ro  y  en c a p a c id a d  de f in a n c ia m ie n to .

Lo im p o rta n te  es te n e r o b je tiv o s  d e n tro  de l 
cua d ro  que p ro cu ré  d e f in ir ,  te n e r la  c o n c ie n c ia  de 
que e l d e s a rro llo  es d e s e q u ilib ra d o , no ta n to  en 
té rm in o s  e c o n ó m ic o s  com o en té rm in o s  s o c ia le s  y 
p o l í t ic o s ;  es un p ro ce so  con  d o lo r, co n  c o n tra d ic 
c io n e s . El p ro b le m a  es c óm o se c o n s ig u e  v ia b i l i 
dad p o l í t ic a  y s o c ia l para  un p ro ce so  que vaya 
h a c ia  a d e la n te  en té rm in o s  de p ro m o v e r una 
e fe c t iv a  tra n s fo rm a c ió n  de la s  e s tru c tu ra s  p ro d u c 
t iv a s , de g a ra n tiz a r  un m ayor c o n tro l n a c io n a l 
sob re  la s  dos  g ra n d e s  fu n c io n e s  m a c ro e c o n ó m ic a s  
( re p ro d u c c ió n  de la  fuerza  de tra b a jo  e in v e rs ió n ); 
de  d in a m iz a r  una c re c ie n te  c o m p e tit iv id a d , in te rn a  
y  e x te rn a , es d e c ir ,  un pad rón  de e s p e c ia liz a c ió n  
q u e , e x p lo ta n d o  la s  o p o rtu n id a d e s  de s u s t itu c ió n  
de  im p o rta c io n e s  y de p ro m o c ió n  de  e x p o r ta c io 
nes, se tra d u z c a  en una e fe c t iv a  c a p a c id a d  de 
a d a p ta c ió n  a la s  tra n s fo rm a c io n e s  en c u rso  en la 
e c o n o m ía  m u n d ia l.





El propósito  de esta sección es recoger y exam inar un núm ero variable 
de los artículos más significativos, incluidos recientemente en 
las diversas revistas publicadas en los distintos países o regiones del 
área iberoam ericana — pudiéndose incluir tam bién 
documentos, ponencias, etc.— , sobre un mismo asunto o tema 
determ inado o sobre cuestiones afines respecto de los que la 
producción intelectual, en dichos países o regiones, haya sido 
relevante. Se tra ta  de situar las diversas contribuciones 
individuales en el contexto tem ático global, teniendo como norte la 
presentación objetiva de los d istintos argum entos y 
conclusiones del m aterial identificado. En esta ocasión, se presentan 
18 trabajos de estas características (ocho, referidos al área 
latinoam ericana; seis, al área española, y cuatro , al área portuguesa), 
en los que se exam inan, respectivamente, 60, 54 y 41 artículos 
relacionados con los distintos temas tra tados en las mismas. Este 
conjunto de 155 artículos y  trabajos examinados han sido 
publicados entre 1980 y 1983.
Realizadas po r reconocidos especialistas en las distintas m aterias o 
temas respectivos, se presentan agrupadas p o r afeas, 
distinguiéndose entre «reseñas temáticas» del área latinoam ericana, 
española y portuguesa, y dentro  de cada área su ordenación 
responde a un mero criterio  alfabético de los autores de las mismas. 
Los trabajos considerados en cada reseña — con inclusión de 
los datos bibliográficos que perm itan identificarlos fácilmente—  
aparecen ordenados según el criterio  seguido, en cada caso, 
por el au to r de la reseña (*).

(*) Sólo se utilizan las notas a pie de página para citar o hacer referencia a otros 
artículos o trabajos no incluidos, como objeto de análisis en la reseña, pero que se 
traen a colación por algún motivo relacionado con el tema tratado.
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AMERICA LAUNA: 
DEOLOGIA Y  CULTURA

T ra b a jo s  c o n s id e ra d o s : N un , J o s é : El otro 
reduccionismo, e n : v a r io s  a u to re s , América 

Latina: Ideología y Cultura. FLAC SO, San J o s é  de 
Costa R ic a , 1 9 8 2 :  N a je n s o n , J o s é  L u is : Cultura, 
ideología y democidio, íd e m ; De Ip o la , E m i
lio . y R iz, L ilia n a  d e : Un juego de «Cartas 
Políticas». Intelectuales y discurso auto
ritario en la Argentina actual. Id e m : M a -  
yorga , Rene A n to n io :  Ideología y crítica de la 
ideología: Reflexiones en torno a una 
alternativa teórica, íd e m : C am a c h o , D a n ie l:  
La Interiorización de la Dominación Ideo
lógica, ídem .
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El a n á lis is  de la  id e o lo g ía  y la c u ltu ra  se h a lla  

puesto en A m é ric a  L a tin a  b a jo  e l s ig n o  de una 
dob le  c r is is .  Por un la d o , la  c r is is  de la s  fo rm a s  
d e m o c rá tic a s  y de sus s u p e ra c io n e s  a u to r ita r ia s .  
Por el o tro , la c r is is  de lo s  g ra n d e s  p a ra d ig m a s  
te ó ric o s  que has ta  los  años 7 0  in fo rm a ro n  c ó m o 
dam ente el tra b a jo  in t e le c t u a l1 . El l ib ro  América 

Latina: ideología y cultura, e d ita d o , en 1 9 8 2 ,  por 
la F a cu lta d  L a tin o a m é r ic a  de C ie n c ia s  S o c ia le s , 
se s itú a  en e s te  te rre n o  d i f í c i l .  Esto es, f re n te  a 
una aven tu ra  que no es de « ín s u la s  s in o  de 
e n c ru c ija d a s » , en la  c u a l,  s egún  s a b ía  Don 
Q u ijo te , no se gana o tra  cosa  que s a c a r ro ta  la 
cabeza ...

De en tra d a , po rque  se in tro d u c e  uno en un 
cam po de a n á lis is  — e l de la c u ltu ra —  donde

'  Véase, f  H. Cardóse, Régimen político y cambio social, en 
N Lechner (Ed.j «Eslado y política en América Latina», Siglo XXI, 
México, 1981.

re in a  la  c o n fu s ió n  de lo s  le n g u a je s . Una obra 
c o le c t iv a  com o  la  que c o m e n ta m o s  c o rr ía  po r eso 
m is m o  e l r ie s g o  de re p ro d u c ir ,  d e n tro  de s í,  esa 
c o n fu s ió n . D ig á m o s lo  de in m e d ia to :  és ta  lo g ra  
s e r, s i no s a lv a d a , a l m eno s  n e u tra liz a d a , m e d ia n 
te  e l s im p le  e x p e d ie n te  de no a s p ira r  a una v is ió n  
u n ita r ia  d e l c a m p o  de e s tu d io  a b o rd a d o . P ero, 
a d e m á s, hay una c o n v e rg e n c ia  b á s ic a  que s o s tie n e  
la p re te n s ió n  de c o h e re n c ia  de e s te  v o lu m e n . Se 
p o s tu la , en e fe c to ,  po r los  v a rio s  a u to re s , la  
a u to n o m ía  d e l c a m p o  c u ltu ra l y, por end e, su no 
r e d u c ib il id a d  a una m era  s u p e re s tru c tu ra  que 
re p ro d u c e  s o la m e n te  e l m o v im ie n to  de las  fuerzas  
e c o n ó m ic a s  d o m in a n te s .

Lo a n te r io r  im p o n e , in e v ita b le m e n te , un a ju s te  
de c u e n ta s  con  e l a n á lis is  m a rx is ta  de las 
id e o lo g ía s .  E x ig e , ad e m á s, e x p lo ra r  nue vas  p ro 
p u e s ta s  te ó r ic a s  q u e , en e l v o lu m e n  que nos 
p re o c u p a , se d e s e n v u e lv e n  en v a ria s  d ire c c io n e s  
s im u ltá n e a s .

La autonomía de io cultural

P o d ría  g an a rse  p e rs p e c tiv a  para a p re c ia r  los  
d iv e rs o s  tra b a jo s  in c lu id o s  s i se lo g ra  d e s e n tra ñ a r 
e l m odo  c o m o  sus a u to re s  c o n s titu y e n  c o n c e p tu a l
m e n te  la a u to n o m ía  d e l c a m p o  c u ltu ra l.  El p ro b le 
m a te ó r ic o  e n v u e lto  es, p o r c ie r to ,  d e c is i v o 2 .

En g e n e ra l, p a re c ie ra  h a b e r un m o v im ie n to  
h a c ia  e l re c o n o c im ie n to  de que la  h is to r ia  es «un 
p ro ce so  d is c o n t in u o  y fra g m e n ta d o  en e l c u a l se 
d e s p lie g a  una m ultip lic idad  de prácticas y s ig n i

ficaciones, una plura lidad de sujetos e in tencio

nalidades que no e s tán  s u s te n ta d a s  por la  id e n t i 
dad y la  re c o n c i l ia c ió n  de razón y re a lid a d »  
(Mayorga). Lue go , la  p ro d u c c ió n , la  tra n s m is ió n  
y  e l re c o n o c im ie n to  de s e n tid o s  — im p u ls a d o s  por 
una m u lt ip l ic id a d  de ra c io n a lid a d e s —  se v u e lv e  
c e n tra l para  la  c o m p re n s ió n  de la  s o c ie d a d , 
p u e s to  que a tra vé s  de esos p ro ce so s  se c o n f ig u 
ran los  s u je to s , se e la b o ra n  la s  id e n tid a d e s  y  se 
e s ta b le c e  la  c o m u n ic a c ió n  que p e rm ite  c o n s tru ir  
s o c ia lm e n te  la  re a lid a d . Esta re v a lo r iz a c ió n  de la  
a c c ió n  c o m u n ic a t iv a  fu n d a , a la  vez, e l rechazo  
de l o tro  re d u c c io n is m o  que se e r ig e  ju n to  a l 
e c o n o m ic is m o , y  que  c o n s is t ir ía  p re c is a m e n te  en 
e l p re ju ic io  de p en sa r que las  p rá c t ic a s  pue den  
s e r c o n c e p tu a liz a d a s  «po r re fe re n c ia  a un ú n ic o  
d is c u rs o , a c tu a l o p o te n c ia l,  que le s  d a r ía  s e n t i
d o » : « c o m o  s i h u b ie s e , por e je m p lo , un d is c u rs o
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de l c a p ita lis m o  c o m p e tit iv o  y un d is c u rs o  de l 
c a p ita lis m o  m o n o p ó lic o  q u e , desde  e l c a m p o  de 
la b u rg u e s ía  y según  las  é p o c a s , " h a b la r ía n ' ’ lo 
m is m o  e l e c o n o m is ta  que e l p o l í t ic o  o e l e m p re 
s a rio »  (Num). II u s tra c ió n  p rá c t ic a ,  po r as í d e c ir ,  
de la  in s o s te n ib il id a d  de esa te s is  re d u c c io n is ta  
es e l tra b a jo  de E. de Ipola y L .  de Riz, 
in c lu id o  en e l v o lu m e n , sob re  un d is c u rs o  a u to r i
ta r io  c on  c o n s e c u e n c ia s  p a r t ic u la re s  de in te rv e n 
c ió n  p o l í t ic a ,

En g e n e ra l, e n to n c e s , pue de  d e c irs e  que la 
a u to n o m ía  de lo  c u ltu ra l e s tá  a q u í c o n s t itu id a  por 
un d o b le  re c o n o c im ie n to .  P rim e ro , que la s  p r á c t i
cas d is c u rs iv a s  o m ás g e n e ra lm e n te  c o m u n ic a tiv a s  
no s o la m e n te  expre san  s ig n if ic a c io n e s ,  s in o  que 
las c o n s titu y e n , y esto  en e l s e n tid o  fu e r te  de la 
p a la b ra  c o n s t i tu ir .  E s tam os, pue s, f re n te  a un 
re c o n o c im ie n to  que d e s p la z a  e l In te ré s  tra d ic io n a l 
de la s o c io lo g ía  d e l d is c u rs o , c u a l es « a b a rc a r el 
m odo de d e te rm in a c ió n  de la id e o lo g ía »  para 
pasa r a « in v e s tig a r  las  d iv e rs a s  m o d a lid a d e s  de 
las  re la c io n e s  en tre  el d is c u rs o  y la a c c ió n » 3 . 
S e gundo , se re c o n o c e  que los  p ro ce so s  de c o n s 
t i tu c ió n  ¡n te rs u b je tiv a  de s ig n if ic a c io n e s  se e n 
c u e n tra n  b lo q u e a d o s  s is te m á tic a m e n te  — lu e g o , 
que se h a lla n  s u je to s  a d is to rs ió n  y re p re s ió n  
— en el p ro p io  c a m p o  c u ltu ra l,  po r c u a n to  és te  se 
h a lla  in m e d ia ta m e n te  im b r ic a d o  por re la c io n e s  de 
pod e r y d o m in a c ió n .

Por es te  ú lt im o  lado  se in te n ta rá , pues, c la u 
s u ra r la  p o s ib il id a d  de un nuevo re d u c c io n is m o , 
es ta  vez de c a rá c te r  h e rm e n é u tic o , que , c om o  
s e ñ a la  Nun, s u b s im ir ía  « la  to ta l id a d  de las  
p rá c t ic a s  y  de la s  s ig n if ic a c io n e s  en la  s o la  
p rá c t ic a  d e l d is c u rs o  y  d e l le n g u a je » . En los  
te x to s  que  c o m e n ta m o s , s in  e m b a rg o , no s ie m p re  
se lo g ra  m a n te n e r esa c la u s u ra  d e n tro  de la  
te n s ió n  e n tre  a u to n o m ía  e im b r ic a c ió n  d e l c am po  
c u ltu ra l.  A s í,  por e je m p lo , se c o n tie n e  en uno  de 
lo s  tra b a jo s  (D. ¿amacho) la  a firm a c ió n  que 
« lo s  m e c a n is m o s  de re p ro d u c c ió n  de la  id e o lo 
g ía » , e n tre  lo s  c u a le s  se enu m e ra  a « la  e s c u e la , 
los  m e d io s  de d ifu s ió n  m a s iv a , la p ré d ic a  r e l ig io 
sa , e l d is c u rs o  p o l í t ic o  ( . . . ) .  e l g ru p o , e l b a rr io , 
la  fa m i l ia » ,  to d o s  e llo s  « in s e n s ib le m e n te  d iv u lg a n  
y re p ro d u c e n  lo s  v a lo re s  d o m in a n te s  h a s ta  e l 
p u n to  que e l in d iv id u o  lo s  in c o rp o ra  en su 
p e rs o n a lid a d  b á s ic a » . ¿Q ué s ig n if ic a  e s to ?  Que se 
a tr ib u y e  a la  c la s e  d o m in a n te  de c u a lq u ie r  s o c ie 
d a d  una e f ic a c ia  id e o ló g ic a  a b s o lu ta , a l m is m o

3 P Ansan. Sociología del discurso político Sociología de los
conflictos, e» M Momeforte Toledo (coordinador), «El Discurso
potinco» Editorial Nueva Imayen. México. 1980. pág 12

t ie m p o  que  se s o s tie n e  la  c o n c e p tu a liz a c ió n  u n i 
d im e n s io n a l de las  m ás d iv e rs a s  p rá c t ic a s  b a jo  un 
s o lo  d is c u rs o  — e l d o m in a n te —  fre n te  a l c u a l la 
s o c ie d a d  — « la  c u ltu ra  de la s o c ie d a d »  y e l 

in d iv id u o —  se h a lla r ía n  in e rm e s . En s um a, la 
te n s ió n  en tre  a u to n o m ía  e im b r ic a c ió n  ha s id o  
a q u í d e s a h u c ia d a  en b e n e f ic io  de l m o d e lo  re d u c 
c io n is ta  de la  re p ro d u c c ió n  s im p le  y p la n a  que 
n ie g a  la  m u lt ip l ic id a d  de las  p rá c t ic a s  s ig n i f ic a n 
te s  y su e la b o ra c ió n  c o m u n ita t iv a  c o n f l ic t iv a .

S egundo y ú lt im o  e je m p lo . M o v ié n d o s e  en el 
e s p a c io  d e f in id o  po r esa te n s ió n  a la  que v a ria s  
v eces  se ha h echo  re fe re n c ia , se s o s tie n e  po r o tro  
de los a u to re s  (Mayorga) que la  c r í t ic a  de la 
id e o lo g ía  (Ideo log iekritík j d e s e n tra ñ a  « la  d e p e n 
d e n c ia  de la  in te ra c c ió n  s im b ó lic a  con  re s p e c to  a 
las  s itu a c io n e s  fá c t ic a s  de la d o m in a c ió n  y m ás 
b ie n  d e s ta c a  que e i p ro p io  le n g u a je  es un 
" m é d iu m "  de la  d o m in a c ió n  y s irv e  en los 
h e c h o s  para la  le g i t im a c ió n  de re la c io n e s  de 
v io le n c ia  o rg a n iz a d a » . S in  d is c u t ir  to d a v ía  la 
In te rp re ta c ió n  que se o fre c e  de la  Ideologiekritik, 

cabe  re p a ra r en la fo rm u la c ió n  e x tre m a  d e l le n 
g u a je  c om o  « m é d iu m »  de la  d o m in a c ió n , te s is  
to d a v ía  m ás fu e r te  que  la  de Bourdieu y Passeron 

c u a n d o  a rg u m e n ta n  que to d a  a c c ió n  c o m u n ic a tiv a  
p e d a g ó g ic a  «es o b je t iv a m e n te  una  v io le n c ia  s im 
b ó lic a  en ta n to  im p o s ic ió n , p o r un p o d e r a rb it ra 
r io ,  de una  a rb itra r ie d a d  c u l t u r a l» 4 . Se re s ta  a s í 
a la  in te rv e n c ió n  s ig n if ic a t iv a  to d a  e f ic a c ia  p ro 
p ia ;  s a lv o  c o m o  m e d io  de le g i t im a c ió n  de re la 
c io n e s  c o a c t iv a s , s itu a c ió n  que  n i s iq u ie ra  p a re 
c ie ra  p ro d u c irs e  en in s t itu c io n e s  t o t a le s 5 o en 
contextos- d is c ip l in a r lo  p o l í t ic o s  de e x c e p c ió n s .

Conciencia de clase como sistema de 
significaciones

En su o r ig in a l tra b a jo  in c lu id o  en la  o b ra  que 
c o m e n ta m o s , José Nun se in te rro g a  so b re  la  
fo rm a c ió n  de ía  c o n c ie n c ia  de  c la s e  p ro le ta r ia ,  
tó p ic o  en to rn o  a l c u a l, ju s ta m e n te , se lle v a  a l 
m á x im o  la  te n s ió n  e n tre  a u to n o m ía  e im b r ic a c ió n  
d e l c a m p o  c u ltu ra l,  s o b re  to d o  s i p o r a q u é lla  se 
d e s ig n a , c o m o  h a c ía  Marx, e l s u rg im ie n to  de un
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s is te m a  de  s ig n if ic a c io n e s  a u tó n o m o , p ro p io  d e l 
nueve s u je to  c o le c t iv o  en fo rm a c ió n .

S o s tie n e  e l a u to r  que la  n o c ió n  de c o n c ie n c ia  
re v o lu c io n a r ia  p la n te a b a  en Marx, « p o r una p a rte , 
la p o s ib il id a d  de un d is c u rs o  p le n a m e n te  ra c io n a l 
en que se a m a lg a m a s e n  la  c ie n c ia ,  la id e o lo g ía  y 
el s e n tid o  c o m ú n , y , po r o tra , p re d ic a b a  de ese 
d is cu rs o  una a u to n o m ía  a b s o lu ta , que  lo o p o n d r ía  
de m ane ra  ra d ic a l a la c u ltu ra  d o m in a n te )) ,

Nun m u e s tra  c ó m o  esa c o n c e p c ió n  — en lo s  
dos m o m e n to s  de s ín te s is  y  de ru p tu ra  a tra v é s  de 
los c u a le s  c o n fig u ra  la  n a c ió n  de la  c o n c ie n c ia  
p ro le ta r ia —  c o n te n ía  e l la  m is m a , en  e s ta d o  
la te n te , lo s  d e s ig n io s  de su p ro p ia  d e v a lu a c ió n .

En e fe c to ,  p o r e l la d o  de la  c o n c ie n c ia  de 
c la se  c o m o  una  s ín te s is  de  to ta l iz a c ió n  ra c io n a l,  
Marx d e b ió  s u p o n e r que  la  c o n fo rm a c ió n  de un 
nuevo s u je to  c o le c t iv o ,  n a c id o  so b re  la  b a s e  de 
su p o s ic ió n  en e l p ro c e s o  de p ro d u c c ió n , lo g ra r ía  
tra n s fo rm a r p o r c o m p le to  e l c a m p o  c u ltu r a l.  S in  
em ba rgo :

a j A  p a r t ir  d e l s ig lo  xix, p e ro  e s p e c ia lm e n te  
do ran te  e l p re s e n te  s ig lo ,  se  m u lt ip l ic a n  lo s  
le n g u a je s  e s p e c ia liz a d o s  y  e x c lu s iv o s , p ro d u c ié n 
dose una s e p a ra c ió n  c re c ie n te  e n tre , p o r e je m p lo , 
c ie n c ia  y v id a  c o t id ia n a  o , s i se q u ie re  e n tre  
s a b e r/p o d e r y s e n t id o  c o m ú n .

b j A i m is m o  t ie m p o  se d e v a lú a  la  fu n c ió n  
m ed ia d o ra  de la s  id e o lo g ía s  en c u a n to  d is c u rs o s  
de ra c io n a liz a c ió n  c o m u n ic a t iv a ,  p ro c e s o  que 
ocurre  e n tre v e ra d a m e n te  c on  la  d e g ra d a c ió n  de l 
e s p a c io  p ú b lic o  y da  p aso  a d iv e rs a s  fo rm a s  de 
m a n ip u la c ió n  s im b ó lic a .

c) P e ro , a d e m á s , la e d u c a c ió n  m o d e rn a  y la 
c o m u n ic a c ió n  de  m a s a s  se d e s a r ro lla n  de m a n e ra  
ta l que p a ra  nada c o n tr ib u y e n  a fa v o re c e r  una 
« s in g u la r iz a c ió n  c ada  vez m ás lú c id a  de l s e r de 
c lase  en la  e x p e r ie n c ia  c o t id ia n a  de lo s  s e c to re s  
p o p u la re s» . S o bre  to d o , la  in d u s tr ia  c u ltu r a l,  a l 
e s ta b le c e r  p a tro n e s  de re p ro d u c c ió n  b a n a l de l 
e s p ír itu , c o n f ig u ra  una s ín te s is  c u ltu ra l p o r c o m 
p le to  c o n tra r ia  a la que h a b ía  p re v is to  Marx.

d) P or ú l t im o ,  e l p ro p io  a c c e s o  de  la  c la s e  
p ro le ta r ia  a fo rm a s  s u p e r io re s  de  o rg a n iz a c ió n  la  
in tro d u c e  de  l le n o  en la  e s p e c ia liz a c ió n  de 
in te re s e s , a s p ira c io n e s  y  d is c u rs o s , v o lv ié n d o s e  
to d a v ía  m á s  i lu s o r ia  a q u e lla  s ín te s is  c u ltu r a l  que 
se e x p re s a r ía  p o r un ú n ic o  d is c u rs o .

En f in ,  la  c o n c ie n c ia  d e  la  c la s e  e m e rg e n te  no 
logra id e n t if ic a rs e  co n  un s o lo  y  n u e vo  s is te m a  de 
s ig n if ic a c io n e s ,  e s p a c io  de una s ín te s is  o c o n c e p 
c ión  p ro le ta r ia  d e l m u n d o . P e ro , en c a m b io , su 
in te rp re ta c ió n  o fre c e  lo s  e le m e n to s  p a ra  a lim e n ta r  
un re d u c c io n is m o  de n u e vo  t ip o  q u e , s in  c o n s id e 
rar la s  tra n s fo rm a c io n e s  m o d e rn a s  d e l c a m p o

c u ltu ra l,  avanza  s o s te n ie n d o  la s  b a n d e ra s  de la  
c ie n c ia  p r o le ta r ia ,  y a r re m e te  c o n tra  la  e s c u e la  
b u rg u e sa , la c u ltu ra  d o m in a n te ,  la a l ie n a c ió n  
re l ig io s a ;  to d o  e llo  en n o m b re  de una c o n c ie n c ia  
de c la s e  p le n a m e n te  ra c io n a l y cap a z , por lo 
m is m o , de un d is c u rs o  ra d ic a lm e n te  a u tó n o m o . 
M a s  ta m b ié n  por e l la d o  de la  c o n c ie n c ia  de 
c la s e  c o m o  ru p tu ra , Nun d e s c u b re  los  e le m e n to s  
la te n te s  de fu tu ro s  p r e ju ic io s  re d u c c io n is ta s .  En 
p a r t ic u la r ,  e l r ie s g o  de esas  d e v a lu a c io n e s  h a b ría  
e s ta d o  ¡n nuce «en la  s e p a ra c ió n  ta ja n te  e n tre  
Volksgeist y  v is ió n  p ro le ta r ia  que e s ta b le c ió  e l 

p ro p io  Marx». P u es, po r e s te  c a m in o , se v o lv ía  
d i f í c i l  in c lu i r  en  e l a n á l is is  la s  d e te rm in a c io n e s  
n a c io n a le s  de la  c u ltu ra ,  ín te g ra m e n te  o p a c a d a s  
p o r la  p re te n s ió n  (de  ra íz  k a n t ia n a  en M arx) de  la  
a u to n o m ía  de u n a  v o lu n ta d  c o le c t iv a  y re v o lu c io 
n a r ia  que  es  p le n a m e n te  e f ic a z  en e l p la n o  de la  
r a c io n a liz a c ió n  de  la  v id a  s o c ia l  (se g ú n  ya v im o s )  
y  se  h a lla  u n iv e rs a liz a d a  p o r su p ro p ia  base 
m a te r ia l ,  en  la  m e d id a  q u e  e l c a p ita l is m o ,  según  
g u s ta b a  d e c ir  Marx, «es  e l m is m o  en In g la te r ra  
que  en F ra n c ia , en N o r te a m é r ic a  que  en A le m a 
n ia » , y  « d e s p o ja  a l p ro le ta r io  de  to d o  c a rá c te r  
n a c io n a l» .  En c o n s e c u e n c ia ,  la  ru p tu ra  ra d ic a l 
m e d ia n te  la  c u a l se c o n s t i tu y e  en M arx  la  
c o n c ie n c ia  r e v o lu c io n a r ia  no  s ó lo  o p o n e  a c la s e  
c o n tra  c la s e , s in o  q u e , a d e m á s , d e s p o ja  a l p r o le 
ta r ia d o  de re fe re n te s  n a c io n a le s  y  lle v a  e l c o n f l i c 
to  a l p la n o  de c u ltu ra s  e x c lu y e n te s .

S e gún h e m o s  a n t ic ip a d o ,  e l a n á l is is  de  Nun 
d e s e m b o c a  en la  c r í t ic a  d e l « o tro  re d u c c io n is m o »  
que , a l lado  d e l e c o n o m ic is m o , se e r ig e  b a jo  una 
fo rm a  d ife re n te  en fu n c ió n  de un p re ju ic io  e s p e 
c í f ic o :  «no c o n c ie rn e  a la  d e te rm in a c ió n  m is m a  
de las  p rá c t ic a s , s in o  a l m o d o  c o m o  é s ta s  son  
c o n c e p tu a liz a d a s , es d e c ir ,  p o r re fe re n c ia  a un 
ú n ic o  d is c u rs o , a c tu a l o p o te n c ia l,  q u e  le s  d a r ía  
s e n tid o » . Este re d u c c io n is m o  p a r t ic u la r  no in c id i 
r ía  e x c lu s iv a m e n te  s o b re  e l a n á l is is  de la s  c la s e s  
s u b a lte rn a s , s in o  que  d is to rs io n a r ía  ig u a lm e n te  e l 
a n á lis is  de la s  c la s e s  d o m in a n te s . D ig a m o s , con  
Nun, que a fe c ta  p o r ig u a l a Lukacsy a Althusser/  
a l a n á lis is  de  la  c o n c ie n c ia  re v o lu c io n a r ia  s in té 
t ic a  y  a u tó n o m a  y  a l de la  id e o lo g ía  d o m in a n te  
p o r m e d io  d e  la  c u a l « fu n c io n a n »  lo s  a p a ra to s  
id e o ló g ic o s  de E stado .

Las c o n s e c u e n c ia s  de  e s te  t ip o  de re d u c c io n is 
m o  so n  v a r ia d a s . Nun i lu s t ra  tre s .  La p r i jn e ra  es 
e l b lo q u e a m ie n to  d e l m a rx is m o  p a ra  a n a liz a r  la s  
p r á c t ic a s  d is c u rs iv a s  d e l s e n t id o  c o m ú n , que 
t ie n e n  su e s p a c io  h a b itu a l en  e l d e s e n v o lv im ie n to  
de  la  v id a  c o t id ia n a .  La s e g u n d a  se ex p re sa  a 
tra v é s  d e l d is e ñ o  a u to r ita r io  de la  p o l í t ic a ,  lig a d o  
a la c o n c e p c ió n  d e l p a r t id o  c o m o  p o rta d o r  de  la



s ín te s is  y  a u to n o m ía  de la  c o n c ie n c ia  de  la  c la s e . 
La te rc e ra , p ro p ia  de la s  v e rs io n e s  « re p ro d u c t i
vas» , es la  que im p id e  c o m p re n d e r lo s  m odos de 
re c e p c ió n  de las  p rá c t ic a s  d is c u rs iv a s  y s ig n i f i 
c a n te s  d iv e rsa s  en lo s  d ife re n te s  e s p a c io s  s o c ia le s .

En f in ,  e l tra b a jo  de Nun pro p o n e  una le c tu ra  
o r ig in a l de la  c u e s tió n  de la  c o n c ie n c ia  de c la s e , 
desde  e l p u m o  de v is ta  de la  c r í t ic a  d e l re d u c - 
c io n is m o  m a rx is ta  de la  razón p ro le ta r ia .  Para 
avanzar m ás a llá  d e l re d u c c io n is m o  que a ta c a , 
Nun p la n te a  un d e s a fío : in d a g a r s in  p re ju ic io s  y 
con  h e rra m ie n ta s  a d e cu a d a s  «qu é  c o n c ie n c ia s  
re v o lu c io n a r ia s  pue den  c o rre s p o n d e r a las  nuevas 
s itu a c io n e s » , es to  es, « c o m o  se van  c o n s titu y e n d o  
en d ife re n te s  e s p a c io s  (y en d ife re n te s  s e c to re s  
de l m is m o  e s p a c io )  lo s  a g e n te s  ( . . . )  de esos 
s is te m a s  de s ig n if ic a c io n e s  a lte rn a t iv o s  y  l ib e r a 
do re s  que  no re m ite n  ya a un ú n ic o  s u je to  
u n iv e rs a l, s in  que es to  e q u iv a lg a  a n e g a r e l pap e l 
c e n tra l,  aun que  l im ita d o ,  que t ie n e n  y te n d rá n  en 
es tes  p ro ce so s  los  tra b a ja d o re s  y  sus o rg a n iz a c io 
nes».

La p re g u n ta  que surge  fre n te  a es te  d e s a fío  no 
es si to d a v ía  es p o s ib le  una re s p u e s ta  que se 
m ueva d e n tro  de un m a rx is m o , in c lu s o  re v is a d o , 
s in o , m ás b ie n , cóm o p en sa r la c o n fo rm a c ió n  de 
los  s u je to s  c o le c t iv o s 7 , y c ó m o  a n c la r ,  en un 
c o n te x to  de p rá c t ic a s  s ig n if ic a t iv a s  d iv e rs a s  y 
c o n f l ic t iv a s ,  la s  dem a ndas  de la  razón fre n te  a la 
h is to r ia .

Razón, crítica e historia

Fl tra b a jo  de René A .  Mayorga in c lu id o  en 
e l v o lu m e n  que c o m e n ta m o s  e x p lo ra  una « a lte rn a 
tiv a  te ó r ic a »  e s p e c íf ic a ,  la  de la  Escuela de 

Frsnkfurt, que , c om o  lia  s e ñ a la d o  uno de sus 
h is to r ia d o re s  m ás lú c id o s , se p ropuso  c o m b in a r 
im a g in a tiv a m e n te  un m a rx is m o  c r í t ic o  a b ie r to  con 
los  a p o rte s  de l p s ic o a n á lis is  y a q u e llo s  p ro v e n ie n 
tes  de la  c r i t ic a  de la  c u l t u r a 8 . Por ese c a m in o  
re s u lta r ía ,  según  Mayorga, uno de los  m ás 
s e rio s  in te rn o s  c o n te m p o rá n e o s  po r fu n d a r una 
te o r ía  c r í t ic a  de la s o c ie d a d  que es ra d ic a lm e n te  
n o -e c o n o m ic is ta , y cuyo  p ro p ó s ito  es a s e g u r a r la  
c o n v e rg e n c ia  en tre  la  c o m p re n s ió n  ra c io n a l y el 
in te ré s  po r una lib e ra c ió n  m e d ia n te  la  re f le x ió n . 
En e s ta  p e rs p e c tiv a  e n to n c e s , «a l d e s m o ro n a rse  el

'  Véase. N. le c t o r  jEd.j, ¿Qué significa hacer política?, DESC0, 
Lima, Perú, 1982.

8 Véase. M. Jav. The Dialéctica! Imagination. Heinemann. London. 
1974.

p r in c ip io  de que la  base y la  ra c io n a lid a d  e c o n ó 
m ic a  d e te rm in a n  e l d e s a rro llo  e n te ro  de la  s o c ie 
dad , la  c r í t ic a  y  la  t ra n s fo rm a c ió n  de lo  que  se 
d e n o m in ó  la  s u p e re s tru c tu ra  se c o n v ie rte  ( . . . )  en 

e l eje cenmal de la tem ía crítica  de la sociedad/).

Para fu n d a m e n ta r  us ta  le c tu ra  de la  te o r ía  
c r í t ic a  de la  E scu e la  de F ra n k fu rt (pero  e s p e c ia l
m en te  de Adorno. Horkheimer y  Marcuse, con- un 
é n fa s is  m e n o r en Habermas), n u e s tro  a u to r p re s e n 
ta , en fu n c ió n  de « lo s  c a m b io s  e s e n c ia le s  que 
supone  re s p e c to  a la  c o n c e p c ió n  m is m a  de la 
te o r ía  m a rx is ta » , lo s  s u p u e s to s  ra d ic a le s  de esa 
te o r ía  c r í t ic a .  E llo s  se re d u c ir ía n  a las  s ig u ie n te s  
a f irm a c io n e s  c e n tra le s , m uy e s q u e m á tic a m e n te  
p re s e n ta d a s : ( i )  « la  te o r ía  c r í t ic a  p ie n s a  la 
m e d ia c ió n  en e l s e n tid o  de una a r t ic u la c ió n  
d in á m ic a  de es fe ra s  y p ro ce so s  de la  re a lid a d  
s o c ia l in te rc o n e c ta d o s  pero  ir re d u c t ib le s  .e n tre  
s í» ;  ( i ¡ )  po r ta n to , la  m e d ia c ió n  no es pensada 
c o n fo rm e  a ia  ló g ic a  de la id e n tid a d , s in o  po r «su 
re la c ió n  con  la  o tre d a d » , c o m o  una d ia lé c t ic a  
n e g a tiv a  (Adorno), don de  las  d ife re n c ia s  y d is c o n 
tin u id a d e s  son re s is te n te s  y no p u e den  ser re d u 
c id a s  a sus e s e n c ia s ; ( i i i )  c o n s e c u e n te m e n te , e l 
tra b a jo  c r í t ic o  s ó lo  se v u e lv e  p o s ib le  — s in  
qu e d a r a tra p a d o  en « ¡a  n o rm a tiv id a d  de lo  fá c t i-  
c o » —  s i p la n te a  « p r in c ip io s  n o rm a tiv o s  y c o n c e p 
to s  a n t ic ip a t iv o s  que c o n s titu y e n  e l m a rco  " t r a s 
c e n d e n ta l”  de  las  c o n d ic io n e s  de p o s ib ilid a d »  de 
ese tra b a jo .

D ic h o  to d a v ía  m ás s u s c in ta m e n te , e l s u pues to  
ra d ic a l de la  te o r ía  c r í t ic a  es la  e x is te n c ia  de un 
in te ré s  p rá c t ic o  de e m a n c ip a c ió n ; e s to  es, sus 
c a te g o r ía s  b á s ic a s  y  p re su p u e s to s  re f le ja n  ese 
in te ré s , se c o n s titu y e n  a p a r t ir  de  la  to m a  de 
p a rtid o  en fa v o r  de su re a liz a c ió n  p rá c t ic a .  0 , 
c om o  ha e s c r ito  Habermas. «una te o r ía  h is tó r ic a  
de lo  que e x is te , s i ha de ser a p ro p ia d a  a su 
o b je to , debe ser una te o r ía  de su tr a n s fo rm a c ió n » 9 .

Esta o r ie n ta c ió n  re g u la t iv a  de la  te o r ía  c r í t ic a  
pone en te n s ió n , po r e l v a lo r  d e c is iv o  que le 
o to rg a  a la  razón p rá c t ic a ,  las  n o c io n e s  de 
o b je t iv id a d  y v e r d a d 1 0 . Mayorga es c o n s c ie n te  
de e s to  y abo rda  en un a c á p ite  de su e s tu d io  el 
p ro b le m a , b a jo  e l t í t u lo  «ve rd ad  y n o rm a tiv id a d » . 
S in  e m b a rg o , e l t ra ta m ie n to  de ta n  c o m p le ja  
c u e s tió n , po r n e c e s id a d  b re ve , que da  s ó lo  en su 
e n u n c ia c ió n . Se s e ñ a la , en e fe c to , que tra s  las
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d is p u ta s  en e i in te r io r  de la E scu e la  de F ra n k fu rt 
entre  d is t in ta s  v ía s  de a b o c a m ie n to  d e l p ro b le m a , 
Habermas p ro p o rc io n a r ía  hoy  «un a  im p o rta n te  a l 
te rn a tiv a  para  e n c a ra r la  re c o n s tru c c ió n  de la 
ra c io n a lid a d  c r í t ic a  y n o rm a tiv a » . Esta ú lt im a  
c o n s is t ir ía  en una « c o n c e p c ió n  c o n s e n s u a l de la 
verdad» basada  en un re p la n te a m ie n to  de la 
in te rs u b je tlv id a d .

Es po r c o m p le to  Im p o s ib le  ha c e rse  p a rte  a q u í 
de los m ás re c ie n te s  d e s a rro llo s  en e l p e n s a m ie n 
to de Habermas1',  S in  e m b a rg o , es im p re s c in d i
b le  s e ñ a la r  que a l l í  es tá  en ju e g o , po r a h o ra , la 
p o s ib ilid a d  de da r un fu n d a m e n to  re n o v a d o  a la 
te o r ía  c r í t ic a  de la  s o c ie d a d  ta l c om o  ésta  fu e ra  
in ic ia d a  en e l seno  de la  E s cu e la  de F ra n k fu rt. En 
e fe c to , la c u e s tió n  de c ó m o  a n c la r  la  razón 
p rá c t ic a ,  con  su in te ré s  de e m a n c ip a c ió n , s ig u e  
p e n d ie n te  y, a tra v é s  de e lla ,  se ex p re sa  ig u a l
m en te  la  te n s ió n  en tre  a u to n o m ía  e im b r ic a c ió n  
de l cam po c u ltu ra l.  P ues, c o m o  su rge  b ie n  c la ro  
de la p o lé m ic a  e n tre  Habermas y  Gadamer a 
p ro p ó s ito  de la h e rm e n é u tic a , no es  p o s ib le  
p o s tu la r la d is t in c ió n  ra d ic a l e n tre  s e n tid o s  s u b 
je tiv a m e n te  o r ie n ta d o s  y  c u ltu ra lm e n te  t r a n s m it i 
dos, por una p a rte , y un m a rc o  o b je t iv o  de  la 
a c c ió n  s o c ia l,  por o tra , e n tre  s e n tid o s  y  h e c h o s , 
com o si fuesen  dos e s fe ra s  in d e p e n d ie n te s  en tre  
s í. La es fe ra  de lo s  h e c h o s  se c o n s t itu y e , p r e c i
sam en te , a tra vé s  de a q u e lla  o tra , es to  es, se 
e s tru c tu ra  s im b ó lic a m e n te  y e s tá  a b ie r ta  a la  
in te rp re ta c ió n . P ero, ¿no es e n to n c e s  la  razón 
p rá c t ic a  una razón h e rm e n é u tic a , e l la  ta m b ié n , y, 
por ende, ya no un m a rco  tra s c e n d e n ta l p a ra  el 
tra b a jo  c r í t ic o  desde el c u a l p o d ría  p ro ce d e rse  a 
e n ju ic ia r  ¡a re a lid a d ?

Frente  a esta c u e s tió n , Habermas no re sp o n d e , 
s o la m e n te , con un re p la n te a m le n to  de la  in te rs u b 
je t iv id a d , c o m o  p a re c ie ra  s u g e r ir lo  Mayorga. En 
c a m b io , se p ro p o n e  e l d e s a rro llo  de una ta re a  
m o n u m e n ta l, c o n s is te n te  en una te o r ía  g e n e ra l de 
la  c o m u n ic a c ió n  o p ra g m á tic a  u n iv e rs a l, que debe 
luego h a c e r p o s ib le  una te o r ía  g e n e ra l de la 
s o c ia l iz a c ió n  c om o  a d q u is ic ió n  de c o m p e te n c ia s  
c o m u n ic a tiv a s  y, to d a v ía  en o tro  n iv e l,  una te o r ía  
de la e v o lu c ió n  s o c ia l que in c o rp o re  e l d e s a rro llo  
y a p re n d iz a je  c o le c t iv o  de las  e s tru c tu ra s  c o m u n ic a 
tiv a s .

En breve , lo  que Habermas se p ropon e  m o s tra r 
es que la te o r ía  c r í t ic a  de la  s u c ie d a d  no n e c e s ita  
s om ete r la  razón p .á c t ic a  a la  h is to r ia  n i fu n d a rla
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id e a lis ta m e n te , p u e s to  que ¡a «buena  v id a »  que 
e lla  p o s tu la  e s ta r ía  in s c r ita  en la  p ro p ia  e s tru c tu ra  
de l d is c u rs o , y fo rm a r ía  pa rte  — a n t ic ip a d a m e n 
te —  (b a jo  sus rasgos de ig u a ld a d , l ib e r ta d  y 
v e rd a d ) de to d a  s itu a c ió n  id e a : de h a b la .

Por e! p ro ce so  de a d q u is ic ió n  de c o m p e te n c ia s  
c o m u n ic a t iv a s , to d o s  los in d iv id u o s  se v o lv e r ía n  
c a p a c e s  de in c o rp o ra rs e  a l d is c u rs o  ra c io n a l,  y, 
po r end e , e x is t i r ía  una base u n iv e rs a l pa ra  la  razón 
p rá c t ic a .  Por ú lt im o ,  una te o r ía  de la  e v o lu c ió n  
s o c ia l d e b e ría  m o s tra r  que  e l d e s a rro llo  de lo s  
p roce sos  do r a c io n a liz a c ió n  en  la  es fe ra  de la  
p ro d u c c ió n  no son id é n t ic o s  n i d e te rm in a n  in m e 
d ia ta m e n te  lo s  p ro c e s o s  de  ra c io n a liz a c ió n  p ro 
p io s  de la  a c c ió n  c o m u n ic a t iv a .  Las e s tru c tu ra s  
n o rm a tiv a s  t ie n e n  una  h is to r ia  in te rn a  y son 
a d q u ir id a s , h is tó r ic a m e n te , a tra v é s  d e l d e s p l ie 
gue de ! a p re n d iz a je  c o le c t iv o ,  es fe ra  en que los 
s u je to s  se c o n s titu y e n  para  s í m is m o s  fre n te  a los  
o tro s  y  e la b o ra n  c o m u n ic a t iv a m e n te  su id e n tid a d .

En s u m a , a l l í  d o n d e  Nun d e ja  a b ie r ta , después  
de  su c r í t ic a  a l o tro  re d u c c io n ts m o , la  c u e s t ió n  de 
la  razón en la  h is to r ia ,  Mayorga in te n ta  m o s tra r, 
a tra v é s  de la s  e v o lu c io n e s  de  la  te o r ía  c r í t ic a ,  
la s  p o s ib il id a d e s  de  s a lv a r  la  razón  para  la  
h is to r ia .  El es fu e rzo  te ó r ic o  im p lic a d o ,  c om o se 
ha v is to ,  d e s e m b o c a  en una re c o n s tru c c ió n  de la  
razón p rá c t ic a ,  pe ro  v u e lv e  a d e ja r  a b ie r to  el 
p ro b le m a  de su c o n fo rm a c ió n  en la  h is to r ia ,  
e s p e c íf ic a m e n te  en e l c a m p o  c u ltu ra l de  las 
s o c ie d a d e s .

Sobre culturas alternativas

José Luis Najenson, en su t ra b a jo  p re se n te
en e l v o lu m e n , o fre c e  la p o s ib il id a d  d e  a b o rd a r 
esta  ú lt im a  c u e s tió n  a b ie r ta  por los a v a la re s  de la 
razón p rá c t ic a  y la te o r ía  c r í t ic a ;  e s ta  vez, tra s  la 
p re g u n ta  por la c o n fo rm a c ió n  de una c u ltu ra  
a lte rn a t iv a  en m e d io  de las  e x p e r ie n c ia s  a u to r ita 
r ia s . Es e v id e n te  que la p ro p ia  p re g u n ta  nos s itú a  
en un n iv e l d is t in to  de la in d a g a c ió n , que  aho ra  
se m ueve , m ás b ie n , h a c ia  a q u e l que  p o d ría  
c a ra c te r iz a rs e  com o  e l n iv e l de  una s o c io lo g ía  
c u ltu ra l de la c r í t ic a .

La p ro p u e s ta  de Najenson es que las  e x p e 
r ie n c ia s  a u to r ita r ia s  — de «E stado  a u to r ita r io ,  
b u ro c rá t ic o ,  te c n ó c ra ta  o m i l i ta r » —  im p r im e n  a 
la  c u ltu ra  una ló g ic a  e s p e c íf ic a  de d e s tru c c ió n : 
el ( id e m o c ld io » . Esto es, « m u e rte  de l p u e b lo , 
p u e b lo  no m asa , d e l " d e m o s ” , en un s e n tid o  
m o d e rn o , de l s e c to r  m ás c o n s c ie n te  de la  p o b la 
c ió n  (c o n s c ie n te  de la  p o s ib il id a d  de esa m u e rte ) ; 
( . . . )  de a q u e lla  p a rte  de la s o c ie d a d  c iv i l  capaz



de o p o s ic ió n , de c r í t ic a ,  de re b e ld ía , de a lgu na  
fo rm a  de c o n te s ta c ió n » .

En breve , el « d e m o c id io »  se ría  la e s tra te g ia  
e s p e c íf ic a m e n te  a u to r ita r ia  de v o lv e r im p o s ib le  y 
b lo q u e a r el s u rg im ie n to  de una c u ltu ra  a lte rn a tiv a . 
Con t o d o , « ... el pue b lo  va c rean do  a lte rn a tiv a s  a 
la c u ltu ra  v ig e n te  y esas a lte rn a tiv a s , al m enos al 
com ie n z o , son — por d e f in ic ió n —  s ie m p re  im p u g 
nadoras. Im pu gnadoras  de! o rden  e x is te n te , de la 
re p re s ió n , de l c o n g e la m ie n to  reg re s iv o  de la 
c u ltu ra  h e g e m ó n lc a , de la e x tirp a c ió n  de toda s  las 
fo rm a s  de d e m o c ra c ia  re a l, de d e c is ió n  po p u la r» .

El e n u n c ia d o  de l a u to r nos pone, o tra  vez, 
fre n te  a las  c u e s tio n e s  c e n tra le s  que hem os 
a c o g id o  a lo la rgo  del c o m e n ta rlo  de este  v o lu 
m en. Pues, ¿no hem os v u e lto  a q u í, desde una 
p e rs p e c tiv a  d ife re n te , al p ro b le m a  de l s u je to  y de 
los s u je to s  de las p rá c t ic a s  s ig n if ic a t iv a s ?  ¿A caso  
no bordeam os, ta n to  por el lado  de l « d e m o c id io »  
com o por el de la c u ltu ra  a lte rn a tiv a  el r ie sg o  del 
o tro  re d u c c io n is m o ?  ¿Y no se c o n tie n e  a q u í, de 
nuevo, la p regun ta  por las bases s o c ia le s  de la 
razón c r ít ic a  en la h is to r ia ?

De h echo , la c u ltu ra  a lte rn a tiv a  es pensada por 
Najenson ,por re fe re n c ia  a un s u je to  — el 
p u e b lo — , cuya p o s ic ió n  s u b a lte rn a  en las re la 
c io n e s  de d o m in a c ió n  v a lid a r ía  la p re te n s ió n  
(p ro p ia  de la razón p rá c t ic a )  de la e m a n c ip a c ió n  
de sus fo rm a s  de v id a . El pu e b lo  d e v ie n e  así 
— por d e f in ic ió n —  en fu e n te  de a lte rn a tiv a s  
im p u g n a d o ra s ; « ... la lu c h a  de los o p r im id o s  
a dq u ie re  la to n a lid a d  de la v id a  c o tid ia n a , de la 
c u ltu ra , y está la c o m p le jid a d  de la p o lí t ic a » .  En 
f in ,  las luchas  p op u la res  p ro d u c e n , de m anera 
a u to m á tic a , la re c o n c il ia c ió n  en tre  c o tid ia n id a d , 
id e o lo g ía  y p rá c t ic a  re v o lu c io n a r la , que es uno de 
los supues tos, según m os tra ra  Nun, para id e n t i
f ic a r  la c o n c ie n c ia  de c lase  au tó n o m a  y p le n a 
m en te  ra c io n a l.

S ó lo  que ahora el s u je to  de esa c o n c ie n c ia  
a lte rn a tiv a  es el p u e b lo , los o p r im id o s , los grupos 
s u b a lte rn o s , « la  pa rte  de la s o c ie d a d  c iv i l  capaz 
de o p o s ic ió n » . De a l l í  nace una « c o n tra c u ltu ra , 
c u ltu ra  nueva o recup e ra da , pero " v i v a "  ( . . . ) ,  que 
puede d e rro ta r a la m uerte  y lo  " m u e r t o ' '  de las 
c u ltu ra s  o f ic ia le s  a u to r ita r ia s , de l " d e m o c id io "  
m is m o , y re e m p la za rlo  a lg ú n  d ía  por o tro  e s tilo  de 
v id a , de c u ltu ra » .

Esta c u ltu ra  a lte rn a t iv a ,  que en el l ím i te  es 
pensada com o p le n itu d  de la lib e ra c ió n , hasta  en 
sus rasgos e s c a to ló g ic o s  de tr iu n fo  sobre la 
m uerte , re f le ja r ía  en verdad las d is y u n c io n e s  más 
ra d ic a le s : lo v iv o  c o n tra  lo p e tr if ic a d o , la c r ít ic a  
fre n te  a la e s c le ro s is , e l p u e b lo  con tra  los 
señores, la v id a  con tra  la m u e rte . Una t ie rra  nueva

y un c ie lo  nuevo com o prom esas de la razón 
s u b o rd in a d a .

¿N o c a b ría  p re ca ve r con tra  los rasgos ro m á n ti
cos de esta  c o n c e p c ió n , fre c u e n te  hoy d ía  en 
A m é ric a  L a tin a  a p a r t ir  de las e x p e r ie n c ia s  de 
base y de su e s p e c íf ic a  id e o lo g ía ,  e l «ba s ism o»?

Pues re su lta  in e v ita b le  lig a r  esa c o n c e p c ió n  a 
las d iv e rsa s  u to p ía s  que consagran  la  id e o lo g ía  de 
los des te rra d o s  de es ta  t ie r ra ,  el a taq ue  a las 
In s titu c io n e s  en g en e ra l (y a la e s cu e la , los 
m ed ios  de c o m u n ic a c ió n  de m asas en p a r t ic u la r ) ,  
el m o v im ie n to  con tra  los  p a rtid o s  y e l Estado, 
con tra  las d ire c c io n e s  y la o rg a n iz a c ió n . En 
g e n e ra l, el d e s liz a m ie n to  ha c ia  esa v e rs ió n  ro m á n 
t ic a  y p o p u lis ta  de la c u ltu ra  a lte rn a tiv a  está 
e s tre c h a m e n te  im b r ic a d a , y es en verdad  la 
c o n tra c a ra , de un a n á lis is  in c o m p le to  de la 
c u ltu ra  d o m in a n te  o de los p roye ctos  c u ltu ra le s  
h e g e m ó n ic o s  en re g ím e n e s  a u to r ita r io s . Se id e n 
t i f ic a  a es tos  ú lt im o s  o a a q u é lla , con la  e xp re s ión  
s o la m e n te  de la fuerza y la re p re s ió n  en la 
s o c ie d a d 1 2 . El « d e m o c id io » , nos d irá  Najenson. 
am enaza la c u ltu ra  n a c io n a l en su to ta l id a d .  «El 
a s e s in a to  p la n if ic a d o  d e l p u e b lo , c om o  s u je to  
tra n s m is o r  y c re a d o r de c u ltu ra , com o age n te  
d in á m ic o  de c a m b io  re v o lu c io n a r io  y re s is te n c ia  a 
la d o m in a c ió n , im p id e  u o b s ta c u liz a  la g e s ta c ió n  
de la " u t o p í a "  — en ta n to  p ro y e c to —  y la 
e m e rg e n c ia  de una c u ltu ra  a lte rn a tiv a .»  De este  
m odo se reduce  e l p ro ye cto  c u ltu ra l a u to r ita r io  a 
su ú n ic o  m o m e n to  te r ro r is ta , a l d is c u rs o  de la 
gue rra  que él in s ta u ra  en m ed io  de la  s o c ie d a d . 
Pero se d e ja n  de la d o , en b e n e fic io  de una 
d e n u n c ia  c la ra  y s im p le ,  los  e le m e n to s  más 
c o m p le jo s  de ese p ro y e c to , com o pueden s e rlo , 
por e je m p lo , la e s p e c if ic id a d  d e l d is c u rs o  p o l í t ic o  
a u to r ita r io ,  e l p a p e l c e n tra l que s u e le  ju g a r  e l 
m erca do  com o m e c a n is m o  de v a lid a c ió n  c u ltu ra l 
y de in te g ra c ió n  s o c ia l,  las p ro fu n d a s  a lte ra c io n e s  
que e x p e rim e n ta  e l e s p a c io  p ú b lic o  y  que su fre , 
c o rre la tiv a m e n te , la  es fe ra  p r iva d a  de la v id a , los  
cam b io s  e m e rg e n te s  en la  s o c ia b ilid a d  c o t id ia n a , 
las m o d if ic a c io n e s  que se in tro d u c e n  en las  
in s titu c io n e s  de tra n s m is ió n  c u ltu ra l y. en p r im e r 
lu g a r, a l s is te m a  de enseñanza , e tc é te ra 13.

En es tas  c o n d ic io n e s , se v u e lve , a s im is m o , 
d i f í c i l  a p re c ia r  a d e cu a d a m e n te  la  e m e rg e n c ia  de 
las c u ltu ra s  o p ro ye c to s  c u ltu ra le s  a lte rn a tiv o s
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que, por cierto, no sólo tienen que ver con la 
resistencia a la represión. Como muestran diversos 
estudios, realizados muchos de ellos en los 
propios países que han estado sujetos a la 
experiencia cotidiana del autoritarismo, las cultu
ras alternativas surgen complicadamente de una 
variedad de experiencias políticas, sociales, re li
giosas y de vida cotidiana; y se manifiestan en el 
terreno sindical, en los conglomerados urbanos 
marginales, a través de comunidades religiosas de 
base, en la experiencia de nuevas organizaciones 
educacionales y de investigación, a través de la 
emergencia de movimientos sociales del más 
diverso signo, etcétera.

La cultura alternativa, en cambio, como expre
sión unificada v coherente del pueblo en resisten
cia, parece ser sólo un mito que sirve para velar 
el análisis y fac ilitar el discurso político. Lo 
muestra así, por ejemplo, el análisis de las nuevas 
formas de comunicación nacidas desde la base14; 
el análisis de las experiencias juveniles y de sus 
concepciones de vida15; el empleo, en medio de 
la crisis, de estrategias típicas de movilidad 
educacional16; la discusión sobre el consumismo 
y sus efectos17, etc. Esos estudios reflejan, 
precisamente, las dificultades que encuentran los 
grupos subalternos y dominados para organizar sus 
prácticas significativas, para elaborarlas comuni
cativamente y para expresarlas en una concepción 
alternativa de mundo. La fragmentación y opaci
dad, muchas veces, de la razón crítica, se explica 
así menos por un déficit de la conciencia (revo
lucionaria) del pueblo, que por la dispersión de 
las prácticas subalternas, por su inevitable « ta c -  
t i c is m o i ) 's , por las relaciones de poder en que 
ellas se hallan entreveradas, y, en no despreciable 
proporción, por los efectos reestructuradores que 
posee la experiencia autoritaria, también a nivel 
cultural y del discurso político predominante.

Intelectuales y discurso politico

El trabajo de Emilio de Ipola y Liliana de
Riz incluido en el volumen proporciona, justamen-
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te, una instancia de análisis del discurso autori
tario, realizado a propósito de la revista argentina 
« C a r ta  P o l í t ic a » .  Lo notable de este breve artícu
lo, que forma parte de una investigación de más 
largo aliento, es que no se detiene en el estudio 
de los mecanismos ideológicos del discurso exclu
sivamente, sino que a la vez busca explicarlo por 
el papel que juega en la reproducción de una 
específica «ideología argentina».

Varios autores han hecho notar ya el cambio 
que experimenta, en los regímenes autoritarios, la 
comunicación de la palabra que procura un 
específico efecto público19. Contribuyen a ello las 
transformaciones que experimenta la escena po lí
tica, pero, sobre todo, el nuevo papel que se 
asigna al espacio público, las alteraciones que 
experimenta el campo cultural y la nueva distri
bución de los medios y los roles comunicativos en 
la sociedad.

De a llí que el análisis de Ipola y Riz se 
preocupe, de entrada, por determinar las condicio
nes específicamente comunicativas en que actúa 
la revista « C a rta  P o l í t ic a » .  En síntesis, éstas se 
expresan por el ejercicio de lo que los autores 
denominan un «plusperiodismo», donde ese p lu s  
está determinado por un doble estatuto de excep
ción en medio de un Estado de excepción. 
Primero, la revista opera en un medio público que 
ha sido previamente vaciado de su conformación 
conflictiva, pudiendo el emisor transformarse, por 
ese mismo concepto, en una pieza privilegiada de 
la política. Segundo, la revista no necesita 
dirigirse a la opinión pública, expresión normal de 
una ciudadanía que elabora comunicativo-pofítica- 
mente las motivaciones de la legitim idad, sino 
que habla para un público también él puesto, 
como receptor, en situación excepcional. Este 
lector privilegiado son las Fuerzas Armadas insta
ladas en el poder. Así, señalan los autores, existe 
«una ligazón extrecha entre lo que hemos llamado 
la autoidentificación de la revista misma y la 
construcción discursiva que ella efectúa de su 
destinatario principal».

Naturalmente, el dispositivo ideológico puesto 
en juego por una revista como la que se analiza 
podría ser observado también en otros medios 
periodísticos que han intentado y logrado cumplir 
esta «tarea propia, orgánica, de intelectuales no 
todavía orgánicos» del partido del autoritarismo20.
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Lo que va a d ife r ir  en los  d iv e rso s  casos 
n a c io n a le s  es e l t ip o  de p ro p u e s ta  ensayada  por 
cada une de los  m e d io s  en c u e s tió n . En las 
c irc u n s ta n c ia s  a rg e n tin a s  ( 1 9 7 6 - 1 9 8 0 !  «Carta Po
lítica» c o n ju g a rá  en su p ro p u e s ta  una e s p e c íf ic a  
p ro p o s ic ió n  de t ra n s ic ió n , que se ensaya en to rn o  
a la p ro g re s ió n : ré g im e n  m i l i ta r  ( fu n d a c io 
n a l) — ► r e p ú b l ic a  im p e rfe c ta  (de p a r t ic ip a c ió n  
p o l í t ic a  re s tr in g id a — ► r e p ú b l i c a  « p e rfe c ta »  (de 
d e m o c ra c ia  lim ita d a ) .  En c o n s e c u e n c ia , la c u e s 
t ió n  d e c is iv a  a q u í es c óm o  e la b o ra r  id e o ló g ic a 
m e n te  y cóm o c o m u n ic a r  a l le c to r  p r iv i le g ia d o  la 
n e c e s id a d  de esa s e c u e n c ia  que va desde la 
fu n d a c ió n  p o l í t ic a  a una p o l í t ic a  d e m o c rá tic a  s in  
r ie s g o s , es d e c ir ,  e lla  m is m a , e xen ta  de la 
am enaza  de excesos d e m o c rá tic o s . «Es c la ro : para  
que sea re a lm e n te  " p e r f e c t a " ,  la d e m o c ra c ia  
debe e s ta r ín t im a  y d e f in it iv a m e n te  m a rca d a  por 
e l p ro ce so  a u to r ita r io  que le  d io  o r ig e n . La ú n ic a  
v e rda dera  d e m o c ra c ia  es s ie m p re  por d e f in ic ió n  
(no  c o y u n tu ra lm e n te )  una d e m o c ra c ia  re s tr in g id a  
y " g o b e r n a d a " .  D esde e l e x te r io r  de e lla  m is m a »  
(E. de Ipola y L. de Riz). Es, si se q u ie re , el 
d is c u rs o  de la  d e m o c ra c ia  p o s t-C o m is ió n  T r i la te ra l.

¿En qué m e d id a  pue de  d e c irs e  que es te  d is c u r 
so fo rm a  pa rte  to d a v ía  de la « id e o lo g ía  a rg e n t i
na»? Es d e c ir ,  de ese « c o n ju n to  re d u c id o  y pob re  
en c o n te n id o s  de c re e n c ia s  y  e s te re o tip o s  lo 
s u fic ie n te m e n te  a rra ig a d o s  en la  c o n c ie n c ia  s« 
c ia l ( . . . ) ,  com o  para  que quepa  c o n s id e ra r lo s  
e le m e n to s  c o n s t i tu t iv o s  d e l s e n tid o  c o m ú n  de la 
m a y o ría  de lo s  a c to re s  (c la s e s  y  c a te g o r ía s  
s o c ia le s , g rupos  c o rp o ra t iv o s  y /o  p o l í t ic o s ,  in te 
le c tu a le s .  e tc .)  de  la  s o c ie d a d  a rg e n tin a »  (E. de 
Ipola y L. de Riz). En v e rd a d , lo s  a u to re s  son 
m ás e s p e c íf ic o s . C ons ide ran  esa « id e o lo g ía  a rg e n 
t in a »  c om o  e l c o n ju n to  de to d a s  las  v a ria n te s  de 
«un esquem a b á s ic o  p ro d u c to  de la  c o m b in a c ió n , 
ta m b ié n  v a r ia b le , de dos m ito s ,  " o r ig i n a r i o s " :  a) 
e l m ito  de un p a ís  e c o n ó m ic a m e n te  su p e rd o ta d o  
en  riq u e z a s  y re cu rs o s  de to d o  tip o  ( . . . ) ,  b ) e l m ito  
de  un p a ís  " d e c id i ó le "  en e l p la n o  p o l í t ic o ,  de 
un p a ís  in f in ita m e n te  d is p u e s to  a s e r o rg a n iz a d o  y 
re o rg a n iz a d o  desde  a rr ib a , d esde  e l E s tado , s ie m 
pre que e s te  ú lt im o  te n g a  no s ó lo  e l p o d e r s ino  
ta m b ié n  la  a u d a c ia  y  la  v o lu n ta d  para  h a c e r lo » .

La re v is ta  «Carta Política» h a b ría  s id o , en este  
s e n tid o , una e x p re s ió n  e x tre m a  y  e x c e p c io n a l por 
su e s ta tu to  en las  c irc u n s ta n c ia s  a c tu a le s  d e l m ito  
de ia  « d e c id ib i! ¡d a d » . M á s  que un espe jo  de l 
pod e r, su c o n c ie n c ia . M e n o s  que su e xp re s ión  
o rg á n ic a , su eco  le íd o  co n tra  e l fo n d o  de la 
« id e o lo g ía  a rg e n tin a » .

El in te le c tu a l que es tá  po r d e trá s  de una 
a v e n tu ra  com o és ta , nos lo d ic e n  los a u to re s , es

uno que ha e x p e rim e n ta d o  la  fa s c in a c ió n  d e l 
p o d e r: fe n ó m e n o , por lo dem ás, e x te n d id o  en tre  
las  ca p a s  in te le c tu a le s  que han ayudado  a c o n s 
t i t u i r  la  e x p e r ie n c ia  a u to r ita r ia  de los p a ís e s  de l 
Cono S u r de A m é ric a  L a tin a . En e l caso a rg e n tin o , 
v a r io s  de los in te le c tu a le s  que e m p le a ro n  la 
tr ib u n a  de «Carta Política» h a b ría n  p ro ve n id o  de 
las f i la s  de la  Izqu ie rd a  t ra d ic io n a l,  d e l P a rtid o  
C o m u n is ta  a rg e n tin o . Hay a l l í  e n to n c e s , en esa 
p le n a  in v e rs ió n  id e o ló g ic a , un n ú c le o  de c o n t in u i
dad que se m a n tie n e : a s í com o se m a n tu vo  en 
C h ile , c u a n d o  las f i la s  de la in te le c tu a lid a d  
a u to r ita r ia  fu e ro n  eng rosadas  te m p ra n a m e n te  por 
los in te le c tu a le s  t ra d ic io n a le s  de l c a to lic is m o , 
que le  p re s ta ro n  su re tó r ic a  a l d is c u rs o  a u to r ita r io ,  
a lim e n ta n d o  e l sueño  de una s o c ie d a d  je ra rq u iz a 
da, o rd e n a d a , p u r if ic a d a  de l caos y s e n s ib le  a l 
c a r is m a  que v ie n e  desde lo a lto .

Lo in te re s a n te , en f in ,  es a p re c ia r  la  c o m p le 
j id a d  de l d is c u rs o  a u to r ita r io ,  cuyo  d e s a rro llo  
— en los  d iv e rso s  p a ís e s —  ha p o d id o  in c o rp o ra r 
s in  d e m a s ia d o s  p ro b le m a s  e l re g is tra  n e o lib e ra l,  
e l te c n o m á tic o , e l c a tó l ic o - t ra d ic io n a l,  el e s p é c i-  
f ic a m e n te  m i l i ta r  (b a jo  la fo rm a  de una id e o lo g ía  
de la  s e g u rid a d  n a c io n a l) ,  e in c lu s o  e l de los  
m ito s  n a c io n a le s  m ás v a ria d o s  y  a rra ig a d o s .

T a m b ié n  e l lo  ha s id o  p o s ib le ,  ú n ic a m e n te , por 
la  d iv e rs id a d  de p rá c t ic a s  s ig n if ic a n te s  a que da 
lu g a r una c o m p le ja  em presa  de tra n s fo rm a c ió n  
n a c io n a l, a p a r t ir  de la  c u a l no se c o n s titu y e  un 
s ó lo  d is c u rs o  n i una s o la  c o n c ie n c ia  de c la s e  co n  
su id e o lo g ía  d o m in a n te , s in o  un e n tre v e ra d o  c u a 
dro de e x p re s io n e s  c o m u n ic a tiv a s  en un cam po 
c u ltu ra l o rg a n iz a d o  pero  c o n f l ic t iv o ,  cuyo  a n á lis is  
(p a rc ia l y lo c a liz a d o )  es e l o b je to  d e l lib ro  
América Latina: ideología y cultura.

José Joaquín BRUNNER



EL BILINGÜISMO 
EN EL PARAGUAY
Y EL CONTEXTO 
SO aO CU LTU RAL
Y EDUCATIVO

Trabajos considerados: de Granda, Germán: 
Actitudes sociolinguísticas en el Para
guay, «Revista Paraguaya de Sociología», núm 
5 1 , Asunción, 1 9 8 1 ; Corvaián, G razzie lla: El 
bilingüismo en la educación: es creativo 
u opresivo?, en «Sociedad y Lengua: B ilingü is
mo en el Paraguay», (com p.) Grazziel la Corvaián 
y Germán de Granda, Vol. I y II, Centro Paraguayo 
de Estudios Sociológicos, Asunción, 1 9 8 2 ; Verón, 
Victoria: La competencia lingüística de los 
niños rurales y el bilingüismo paraguayo, 
Ídem; Roa Bastos, Augusto: La narrativa pa
raguaya en el contexto de la narrativa 
hispanoamericana, «Revista Paraguaya de  So
ciología», núm, 54, Asunción, 1 9 8 2 .

El bilingüismo paraguayo ha s id o  e s tu d ia d o  po r 
numerosos investigadores e x tra n je ro s , a u n q u e  la  
producción no siempre se ha c a ra c te r iz a d o  p o r su 
adecuación c ientífica. L a m e n ta b le m e n te  v a r io s  de  
estos estudiosos en e l p a s a d o  han  l le g a d o  a 
conclusiones y generalizaciones b a s a d a s  en e s p o 
rádicas y cortas visitas al país. A fa l ta  de una 
producción nacional, estos estudios no s ó lo  fu e ro n  
ios puntos de partida de concepciones teórico-m e- 
todológicas posteriores, sino que algunos fueron 
citados tan repetidamente que han sido — en 
algunos casos—  tergiversados en su sentido 
original. A partir de la década del setenta el 
avance en las ciencias sociales exige una mayor 
rigurosidad científica en los estudios y en el 
diseño de los marcos teóricos y metodológicos, al 
mismo tiempo que aparece un nuevo in te ré s  en el 
bilingüismo paraguayo, tanto en términos de lo 
que él mismo representa en la educación, como 
en el rol que desempeña en la sociedad nacional.

Actitudes lingüísticas del paraguayo 
ante el bilingüismo

G, de Granda cuestiona el concepto teórico 
de actitud lingüística que ha sido, por otro lado,

bastante estudiado sobre diversas zonas hispano
hablantes — puertoriqueños de Nueva York, 
m exicanos-am ericanos, peruanos, boliv ianos, 
etc.—  y que más profundamente ha sido analiza
da con respecto al uso de las dos lenguas del 
Paraguay: castellano y guaraní.

Inicia el trabajo indicando que la realidad es 
bastante diferente a los aportes teóricos de los 
bien conocidos trabajos de ñoña, G arvíny M a th ío t 

y muy especialm ente — ya que ha sido la que más 
profundamente ha estudiado—  Joan Rubín, los 
que son analizados individualm ente con respecto 
al uso que estos autores hacen del concepto de 
actitud lingüística y la metodología concreta de 
investigación que enfoca dicha noción, para dete
nerse a cuestionar específicam ente el enfoque 
dado por Rubín a las actitudes sociolinguísticas 
en el Paraguay.

Disiente de a lg u n a s  de  la s  a f irm a c io n e s  de 
Rubín, r e f ir ié n d o s e  c o n c re ta m e n te  a la s  a c t itu d e s  
l in g ü ís t ic a s  c o m u n ita r ia s  q u e  e s ta  a u to ra  a f irm a  
e x is te n  en e l P a ra g u a y  y  que  la s  c o n d e n s a  en 
c u a tro  a s p e c to s  p r in c ip a le s :  le a l ta d  l in g ü ís t ic a  a l 
g u a ra n í,  e l g u a ra n í es m o t iv o  de  o r g u llo ,  s e n t i 
m ie n to s  a m b iv a le n te s  h a c ia  e l g u a ra n í y  e l p re s 
t ig io  o to rg a d o  a l g u a ra n í. La  c r í t ic a  se a p o ya  en 
lo s  d a to s  o b te n id o s  a tra v é s  de  un  la rg o  p e r ío d o  J 7 7  

de  o b s e rv a c ió n  p a r t ic ip a n te  en to d o s  lo s  n iv e le s  y 
e s tra to s  s o c ia le s .

Con re s p e c to  a l p r im e r  p u n to  d e l e s q u e m a , e l 
de  lea ltad  lingü ística , e l a u to r  s o s t ie n e  q u e  e l 
h a b la n te  p a ra g u a y o  m o n o lin g ü e  en g u a ra n í posee  
un a lto  g ra d o  de  le a l ta d  l in g ü ís t ic a  re s p e c to  a la 
m o d a lid a d  n a c io n a l de  c a s te l la n o  u s a d a  en e l 
p a ís .  El in d ic a d o r  m ás  c la ro  es la  o p o s ic ió n  que  
s u rg e  en sus  a p re c ia c io n e s  c on  re s p e c to  a l e s p a 
ñ o l p a ra g u a y o  y  la  n o rm a  m ás  p re s t ig io s a  d e l 
español p o r te ñ o , la  v a r ie d a d  m ás  c e rc a n a  d e l 
español ib e ro a m e r ic a n o . C o n s id e ra  q u e  la  e x p l ic a 
ción errónea de Rubín en té rm in o s  de  la  le a lta d  
lingüística hacia el guaraní se de b e  a que  d ic h a  
actitud hacia el español es poco verbalizada p o r 
los  hablantes paraguayos. Sólo se exterioriza en 
respuesta a estímulos lingüísticos determinados, 
básicamente relacionados con la dualidad español 
paraguayo-español argentino (Kurepíj.

Discrepa tam bién con Rubín en lo referente a 
que el español paraguayo no sea objeto frecuente 
de sentimientos de orgullo, indicando que la 
totalidad de los bilingües paraguayos comparten 
una actitud de orgullo colectivo respecto a deter
minados aspectos de uso del español, sobre todo 
con respecto a ciertos rasgos fonológicos, moda
lidad entonacional, etc.



La tercera actitud analizada es la existencia de 
la ambivalencia que R u b ín  indica existe en el 
Paraguay respecto al guaraní. Granda afirma que 
en la actualidad es extremadamente raro oír 
afirmaciones negativas respecto a la lengua nati
va, como las anotadas por R u b ín . Este cambio de 
actitud de la población constatado en el período 
1 9 7 7 -1 9 8 0  — tiempo de estadía del autor en el 
Paraguay—  se debe, sin duda, a la acción de 
factores políticos y culturales al mismo tiempo. SI 
se emitieran juicios peyorativos con respecto al 
guaraní hoy día, se suscitarían, «sin lugar a 
dudas, una general, Inmediata y violenta reacción 
colectiva de rechazo y repulsa tanto pública como 
privada, sin distinción, prácticamente, de niveles 
o estratos sociales».

Con respecto al cuarto aspecto, elaborado por 
R u b ín , es decir a la actitud colectiva de prestigio 
atribuida al español solamente, el autor plantea 
sus serios reparos. Propone que el término presti
gio sea reemplazado por «marca de status eleva
do» o «requisito para la movilidad ascendente». 
Sin embargo, coincide con R u b ín  sobre la noción 
de que el español sea un requisito previo e 
Indispensable para el ascenso social.

Granda analiza un aspecto no desarrollado 
por R u b ín , el de la norma lingüística y que 
considera de fundamental importancia en una zona 
como la paraguaya, donde debido al contacto de 
las dos lenguas se ha dado un proceso de 
interferencia lingüística tan Intenso que se ha 
formado un contlnuun lingüístico que va desde las 
modalidades más correctas hasta los isolectos 
más interferidos por el otro código. Las normas 
colectivas de uso dan lugar a los Isolectos 
caracterizados por las Interferencias en una u otra 
lengua ( jo p a r á y g u a r a ñ o l) .  Estas modalidades son 
criticadas continuamente por la comunidad para
guaya, debido a la «acentuadísima, excepcional, 
conciencia lingüística» del hablante paraguayo.

Ambas lenguas se adecúan perfectamente al 
contexto sociocultural y no puede tildarse de 
aberrante a la situación lingüística existente, ya 
que la misma es el resultado lógico e irreversible 
de un profundo fenómeno histórico de mestizaje 
sociocultural, único en el contexto hispanoameri
cano.

La falta de una solución para resolver la 
distancia existente entre el Ideal de lengua y el 
uso comunitario resulta en un estado de presenta
ción colectiva que — considera Granda—  po
dría evolucionar hacia una autodenlgración comu
nitaria y a un peligroso estado de doble diglosia 
interna.

El rol del guaraní y sus implicancias 
en la educación

Grazziella Corvalán p la n te a  en su a r t íc u lo  
que , en e l p re s e n te , e l b il in g ü is m o  paragu ayo  
re f le ja  una « d u a lid a d  c u ltu ra l» ,  re p re se n ta d a  por 
la d ic o to m ía  u rb a n o -ru ra l,  en la  que se e s ta b le c e  
un c o n tln u u n  l in g ü ís t ic o  e n tre  e l g u a ra n í y  e l 
c a s te lla n o . Los pu n to s  de d ic h o  c o n tin u u n  d e p e n 
den de l g rado  de p e n e tra c ió n  de los e le m e n to s  
u rbano s  d e n tro  de lo  ru ra l y  v ic e v e rs a . A m bos  
p ro ce so s  se lle v a n  a cabo  en la  e s c u e la  en am bos 
c o n te x to s  s o c ío g e o g rá fic o s . La c o e x is te n c ia  de 
dos le n g u a s  en una m is m a  c u ltu ra  n a c io n a l y o tras  
c a ra c te r ís t ic a s  g e o g rá fic a s , d e m o g rá fic a s  y s o c ia 
les c o n v ie rte n  a l b i lin g ü is m o  p a ragu ayo  en un 
c o m p le jo  fe n ó m e n o  s o c io l in g ü ís t ic o .  El m a rco  
te ó r ic o  se p re se n ta  después  de in d ic a r  e l o r ig e n  y 
e v o lu c ió n  s o c ia l e h is tó r ic a  de la  e x is te n c ia  de l 
g u a ra n í y c a s te lla n o .

Tendencias creativas y opresivas 
del bilingüismo

La a u to ra  s o s tie n e  que .el ya c o n o c id o  c o n c e p to  
de «po der y s o lid a r id a d »  a p lic a d o  a l b ilin g ü is m o  
en e l P a ra g u a y  es c o rre c to  en ¡as á reas ru ra le s , 
pero  que en lo s  c e n tro s  u rb a n o s , en la  a c tu a lid a d , 
se d e b e ría  e n fo c a r  te ó r ic a m e n te  e l c o n c e p to  de 
id e n tid a d  c u ltu ra l.  A m b a s  p e rs p e c tiv a s  im p lic a n  
a c t itu d e s  d ife re n te s  h a c ia  e l uso  y e l ro l de  la  
leng ua  n a tiv a . El a s p e c to  c re a t iv o  d e l b i lin g ü is m o  
p a ragu ayo  se fu n d a m e n ta  en que d e s pués  de c a s i 
c u a tro c ie n to s  a ñ o s , la  le n g u a  n a tiv a  ha e n tra d o  en 
un p ro ce so  de d ife re n c ia c ió n  en e l ro l que 
d e s em pe ña  a n iv e l n a c io n a l.  U no t ie n e  que ver 
con  la s o c ia l iz a c ió n  y  c o m u n ic a c ió n  y  o tro  con  la  
id e n tid a d  l in g ü ís t ic a .

El a s p e c to  « o p re s ivo »  e s ta r ía  c e n tra d o  p r in c i
p a lm e n te  en el « c o n f l ic to »  e d u c a tiv o . E x is te  c ie r ta  
c o n fu s ió n  en re la c ió n  a la  o la s  leng uas  que 
d e b e ría n  usarse  en la  e d u c a c ió n , ya que  d esde  los 
años sese n ta  se c o m p ro b ó  que e l pob re  re n d im ie n 
to  e s c o la r  era d e b id o  a l p ro b le m a  lin g ü ís t ic o .  
A lg u n o s  a s p e c to s  te ó r ic o s  im p id e n  e l d e s a rro llo  
de p o lí t ic a s  l in g ü ís t ic a s  en re la c ió n  a l uso de l 
g u a ra n í en e l s is te m a  e d u c a tiv o , c o m o , por 
e je m p lo , los  d ife re n te s  s ím b o lo s  de la  e s c r itu ra  
que e s tán  en c u e s tio n a m ie n to .

El sistema educativa en un contexto 
bilingüe

Se in d ic a  que  en A m é ric a  L a tin a  e l p ro b le m a  
de l p la n e a m ie n to  l in g ü ís t ic o  a d q u ie re  una fu e r te



connotación política-ideológica. Esta será de d i
versos grados de intensidad de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos para la solución de los 
problemas educativos que se originan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La autora cues
tiona la ambigüedad con que se manejan las 
políticas; por un lado, se enfatiza y pregona la 
característica de nación bilingüe y, por otro lado, 
no se toman medidas para el mantenimiento y 
expansión del guaraní.

Corvalán aboga por una pronta estandariza
ción de la lengua nativa y por la elaboración de 
materiales y metodologías educativas nacionales, 
para evitar la común transferencia de los mismos, 
provenientes de otras situaciones lingüísticas y 
culturales. La complejidad del uso de las lenguas 
en el sistema educativo aumenta cuando se debe 
decidir sobre la variedad lingüística a usarse en 
la sala de clase. Es decir, conceptos como 
g u a ra ñ o l,  jo p a ra ,  g u a r a n í  p u ro , etc., acuñados de 
acuerdo a las interferencias, en general, en una u 
otra lengua.

Se indica lo que en el pasado era la enseñanza 
bilingüe y lo que la misma implicaba para los 
niños monollngües guaraní que ingresaban por 
primera vez a la enseñanza en español. El corto 
tiempo de permanencia en la escuela no es 
suficiente para la adquisición de un nivel mínimo 
de competencia lingüística en español. El resul
tado es un bajo rendimiento escolar, alta tasa de 
deserción y repitencia. Se detalla el proceso de 
experimentación y por último de ¡mplementación 
del programa de educación bilingüe como parte de 
las Innovaciones Educativas de 1 973. Y se cues
tiona enérgicamente dicho programa, ya que es 
sobre todo un método de transición al español. El 
entrenamiento del docente para enseñar español 
como una segunda lengua no es suficiente y la 
crítica fundamental es en la falta de diferencia
ción entre la metodología aplicada en el sector 
urbano y en el rural.

Rendimiento educativa y la lengua 
de la clase

Corvalán analiza hallazgos previos de una 
encuesta a alumnos y profesores sobre la relación 
del rendimiento escolar, la lengua usada por los 
maestros y !a lengua usada por los alumnos. Los 
datos se basan en dos tests diferentes (Lectura y 
Ciencias) aplicados a alumnos del cuarto y sexto 
grados de áreas rurales y urbanas. El uso de la 
Md. aritmética muestra que una minoría de 
monoiingües guaraní, así como menos de la mitad

de ¡os bilingües exceden la M d. de los rendimien
tos. Otro hallazgo es la influencia de ia lengua 
usada por el profesor en la clase. El modelo 
teórico parte de un continuum lingüístico: mono- 
lingue guaraní — bilingüe—  monolingüe espa
ñol,.tanto para el maestro como para el alumno.

El estudio finaliza con una alternativa para la 
educación bilingüe en el Paraguay, la cual se 
orienta para el mantenimiento y expansión de un 
bilingüismo «equilibrado)}, El núcleo de esta 
alternativa se basa en la alfabetización del niño 
en su lengua madre, con un posterior paso al 
español, manteniendo la enseñanza sistemática 
de! guaraní a lo largo de la enseñanza primaria.

El niño rural de primer grado 
en una situación de bilingüismo

Victoria Verón analiza el desarrollo y resul
tados de un programa de estudio de primer grado 
con contenidos apropiados para niños de otro 
universo cultural. El núcleo central de la investi
gación giraba alrededor de que: a mayor represión 
de la lengua materna de los niños rurales, mayor 
posibilidad de malogro escolar. La observación de 
las clases y la aplicación de las encuestas se 
llevó a cabo en 1979 , utilizándose la Técnica de 
Observación de Aula de Flanders, la narración de 
un cuento en español y en guaraní por eí maestro.

Se presenta una descripción detallada de las 
escuelas y del comportamiento de alumnos y 
maestro dentro del aula y de las características 
personales, fam ilias y profesionales del maestro. 
Tres aspectos son considerados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje: el tipo de enseñanza, la 
evaluación del rendimiento y la actividad de 
fijación del tema desarrollado.

El maestro alterna el uso del español y del 
guaraní: las explicaciones son siempre seguidas 
por preguntas-respuestas, siendo mínima la parti
cipación de los alumnos en la elaboración de los 
conocimientos. Parte de la explicación se encuen
tra en las características de la escuela rural.

La autora describe el papel del magisterio en 
décadas anteriores y la carga de trabajo que 
significa la elaboración de planes para el docente, 
así como las tareas extra-escolares más frecuen
tes. Se detectó que influían en el peso laboral las 
condiciones físicas deficientes y el número exce
sivo de alumnos.

Situación lingüistica

Verón explora el significado del bilingüismo 
para los maestros, su influencia en el trabajo



d o c e n te  y s o b re  e l re n d im ie n to  g e n e ra l d e l n iñ o  
en la e s c u e la . T ra ta  de d e te c ta r  una p o s ib le  
a m b iv a le n c ia  e n tre  su s ta tu s  s o c ia l y su ro l de 
tra s m is o r  de la  c u ltu ra  d o m in a n te  a lo s  n iñ o s  
ru ra le s  El c o n o c im ie n to  de lo s  m a e s tro s  de l 
g u a ra n í es o ra l;  to d o s  h a b la n , leen  y e s c r ib e n  en 
e s p a ñ o l.

La in v e s t ig a c ió n  re a firm a  a s p e c to s  a tr ib u id o s  a l 
g u a ra n í con  a n te r io r id a d : e l c a rá c te r  d ia tó p ic o  y 
d iá s t ic o  de l m is m o . Se e x p lo ra  la rg a m e n te  qué 
le n g u a  usa e l m aes tro  c on  e l d ire c to r ,  con  los 
pad res  de lo s  n iñ o s , en e l h og a r, e tc . El tra b a jo  
p re s e n ta  u n a  d is t r ib u c ió n  de fre c u e n c ia s  de cada  
una de la s  p re g u n ta s  de l c u e s tio n a r io , que c ub re n  
a s p e c to s  c o m o : u t i l id a d  de l uso d e l g u a ra n í en el 
p roce so  e n s e ñ a n z a -a p re n d iz a je ; o r ie n ta c ió n  p e d a 
g ó g ic a  sob re  el b i l in g ü is m o ;  le n g u a  c o n v e n ie n te  
para  e l a p re n d iz a je , e tc .

Según los m a e s tro s , las  causas d e l m a lo g ro  
e s c o la r  en o rden  de im p o rta n c ia  son por fa c to re s  
e c o n ó m ic o s  en p r im e r lu g a r, s e g u id o s  po r « fa lta  
de c o n o c im ie n to  de l es p a ñ o l»

Técnica de Observación de Fianders

El o b je tiv o  de esta  té c n ic a  fu e  m e d ir  e l uso de l 
lo O  g u a ra n í en el a u la  a tra v é s  de la  in te ra c c ió n  

v e rb a l m a e s tro -a lu m n o . El p ro m e d io  de uso en la 
leng ua  n a tiv a  es d e l 2 0  po r 1 0 0  en las  e s cu e la s  
urbanas y 4 9  por 1 0 0  en la s  ru ra le s . La té c n ic a  
de F ia n d e rs  fu e  c o m p le m e n ta d a  po r la  n a rra c ió n  
de un c u e n to . Se c o m p ro b ó  la  d i f ic u lta d  que 
t ie n e n  los  n iñ o s  pa ra  c o n te s ta r  en e s p a ñ o l. C on
tra r ia m e n te , en g u a ra n í se e v id e n c ia  f lu id e z  y 
riq u e z a  de e x p re s io n e s .

' Se e v id e n c ia n  dos fu e rz a s  a n ta g ó n ic a s  en el 
m aes tro  ru ra l:  e l re s p e c to  a l c ó d ig o  lin g ü ís t ic o  de l 
n iñ o  ru ra l v la  r ig id e z  d e l s is te m a  para  c a s te l la 
n iz a r. Para f in a l iz a r ,  la  h ip ó te s is  o r ig in a l no se 
d e m u e s tra , s in o  en fo rm a  p a rc ia l.  In d ic a  que e l 
m a y o r uso de la  le n g u a  m a te rn a  c o n s titu y e  un 
fa c to r  p o s it iv o  para  d is m in u ir  la  tasa  de m a lo g ro  
e s c o la r  a n iv e l p r im a r io .

La narrativa paraguaya en 
Hispanoamérica

Augusto Roa Bastos a n a liz a  la  nueva 
n o v e la  h is p a n o a m e ric a n a  in d ic a n d o  e l e rro r de 
c o n s id e ra r la  c om o un « fe n ó m e n o  a t íp ic o  de n e g a 
c ió n  de to d o  lo  a n te r io r» , en vez de ser una 
c u lm in a c ió n  de un c ic lo  te rm in a d o . El c u e s tio n a -  
m ie n to  se o r ig in a  en la s  p a la b ra s  d e l p r in c ip a l

te o r iz a d o r de la  nueva n o v e la  h is p a n o a m e ric a n a , 
Carlos Fuentes, que la  t i ld a  de c a re n te  de un 
le n g u a je . El a u to r  c o m p a rte  co n  e l n o v e lis ta  
m e x ic a n o  e l s i le n c io  de las h is to r ia s  o f ic ia le s  y 
la  búsqued a de un le n g u a je  para  un nuevo p e río d o  
h is tó r ic o -c u ltu r a l.

La odisea del lenguaje y localismo, 
v. universidad

Roa Bastos c o n s id e ra  e l p la n te o  c r í t ic o  de 
Fuentes c om o  un paso a la re c u p e ra c ió n  de las  
ra íc e s  a u tó c to n a s , c o n s id e ra  a A m é ric a  L a tin a  
c o m o  una n o v e la  m uda . Roa Bastos tra d u c e  
c om o  « n o ve la  s in  n o v e lis ta s » . C u e s tio n a n d o  esta  
a s e v e ra c ió n , c i ta  to d a  una p lé y a d e  de e n s a y is ta  y 
c r í t ic o s  ta le n to s o s  de la  l ite ra tu ra  la t in o a m e r ic a 
na . La segunda p a rte  de la te o r iz a c ió n  c r í t ic a  de 
Fuentes se re fie re  a la  fa l ta  de u n iv e rs a lid a d  de l 
e s c r ito r  la t in o a m e r ic a n o  que  es in s e p a ra b le  de las 
e s tru c tu ra s  d e l le n g u a je , con  lo  c u a l Roa Bas
tos d is ie n te  d e sde  e l p u n to  de v is ta  de la 
re a lid a d . C ons ide ra  que  la  « u n iv e rs a lid a d  de las 
e s tru c tu ra s  l in g ü is t ic a s  ope ra  sobre  e l p e n s a m ie n 
to  m á g ic o  en e s ta d o  s a lv a je  d e l m is m o  m o d o  que 
sob re  la  im a g in a c ió n  d e l e s c r ito r  c u lto  de E u ro
pa» . Esta p ro p o s ic ió n  la  e je m p li f ic a  en v a rio s  
fa m o so s  e s c r ito re s  e u ro p e o s , cuyas tra y e c to r ia s  
m u e s tra n  la  in f lu e n c ia  de  la  id e o lo g ía  de una 
s itu a c ió n  h is tó r ic a  e s p e c íf ic a  sob re  la  obra  l i te r a 
r ia .

Trastierra y exilio

Roa Bastos re fo rm u la  la  te s is  de Fuentes a l 
p re g u n ta rs e  s i los « e s c r ito re s  de las  c u ltu ra s , 
e q u ív o c a m e n te  lla m a d a s  p e r ifé r ic a s » , pueden  in 
g re sa r y a d o p ta r  los  m ito s  u n iv e rs a le s , c u a n d o  sus 
p ro p ia s  c u ltu ra s  son p re s io n a d a s  po r una d o m in a 
c ió n  im p e r ia l.  El a u to r  s o s tie n e  que los  m e jo re s  
e s c r ito re s  la t in o a m e r ic a n o s  de l p rese n te  m ues tran  
la n e c e s id a d  de s e r f ie le s  a sus p ro p ia s  c u ltu ra s , 
m ás aun c u a n d o  se e n c u e n tra n  en e l e x i l io .  La 
d is ta n c ia  a u m e n ta  la im a g in a c ió n  m ít ic a  que va 
u n id a  a la  u n iv e rs a lid a d  d e l s is te m a  lin g ü ís t ic o  
pero  és te , a su vez, es in s e p a ra b le  de la  e v o lu c ió n  
h is tó r ic o -s o c ia l de  una c u ltu ra  y  de los  s is te m a s  
de d o m in a c ió n  don de  «se h a lla n  in s e rta d o s  n u e s 
tro s  hinterland  c u ltu ra le s » .

Una literatura sin pasado 
y el vacío del pasado

Roa Bastos e x p lic a  la s  causa s  h is tó r ic a s  y 
c u ltu ra le s  de l a tra s o  y m a rg in a lid a d  de la  n a rra ti-



va pa raguaya . S in  em b a rg o , su a tra s o  e c o n ó m ic o , 
s o c ia l y c u ltu ra l p re se n ta  una c a ra c te r ís t ic a  d i fe 
re n te : la  e x te n s ió n  de  su b il in g ü is m o . La v ig e n c ia  
y  p re d o m in io  de l g u a ra n í, c om o  m e d io  de c o m u 
n ic a c ió n  n a c io n a l y p o p u la r  f re n te  a l e s p a ñ o l, ha 
p ro d u c id o  un c o n ta c to  l in g ü ís t ic o  de in n u m e ra b le s  
c o n s e c u e n c ia s . Las in te r fe re n c ia s  en am bas le n 
guas — s o s tie n e  Roa Bastos—  ha o b lig a d o  a 
ios e s tu d io s o s  a una re c la s if ic a c ió n  de la s  le n 
guas en uso. D e s c rib e  e l o r ig e n  y e v o lu c ió n  de lo 
que se lla m a  el g u a ra n í paragu ayo  y c r it ic a  
c ruda m en te  la m a rg in a c ió n  de l in d io .

Se pone de re lie v e  e l h echo  c u rio so  de que el 
P a raguay no ten g a  una n o v e lís t ic a  re c o n o c id a , a 
pesar de su riqueza  h is tó r ic a  y  sus dos v e rtie n te s  
id io m á tic a s . C on tin úa  s e ñ a la n d o  la e v o lu c ió n  h is 
tó r ic a  de la n a rra tiv a  paragu aya , para c o n c lu ir  que 
es una « lite ra tu ra  s in  pasado, lo c u a l s ig n if ic a  un 
pasado s in  lite ra tu ra » . P arte  im p o rta n te  de este 
hecho se debe a la Guerra de la T r ip le  A lia n z a , 
que d e jó  al p a ís  con una «gran c a tá s tro fe  de 
recue rdos» .

En la isla rodeada de tierra 
y una confesión de parte

La ta rd ía  a p a ric ió n  de las c o rr ie n te s  lite ra r ia s  
da un sesgo p a r t ic u la r  a la lite ra tu ra ,  y es, 
c u rio sa m e n te , la l í r ic a  la  que  in ic ia  e l d e s a rro llo  
lite ra r io  en e l P a rag uay. C o n tra r ia m e n te , o tra s  
fo rm as  en las a rte s  y  en la s  le tra s  log ra n  
reem p la za r a a q u é lla  y  las  dos leng uas  en la  
tra d ic ió n  n a rra tiv a  o ra l lo g ra n  m ás riqueza  en la  
expresión  de la c u ltu ra  p a ragu aya . O tros cam pos , 
y  e s p e c ia lm e n te  el ensayo , surgen  con  fuerza , 
com o, por e je m p lo , e l g rupo  que hoy lla m a m o s  el 
«n o ve c e n tis m o  pa ra g u a yo » . O tro a s p e c to  im p o rta n 
te en la  p ro d u c c ió n  p a ragu aya  — y la t in o a m e r ic a 
na—  es la fo l ie te r ía  ( fa s c íc u lo s ,  fo l le to s ,  e tc  ), 
d ispersa  en g ran  c a n tid a d  de b ib l io te c a s  p ú b lic a s  
y p riva das. S in  e m b a rg o , no fu e  s u f ic ie n te  para 
que la  c u ltu ra  d e ja ra  de ser m uda .

Roa Bastos se c o n fie s a  c om o  e s c r ito r  en el 
e x ilio  y lo  que e llo  s ig n if ic a  en té rm in o s  de 
resca ta r la  lite ra tu ra  paragu aya  para  e l m undo 
e x te r io r, e s p e c ia lm e n te  la leng ua  c om o  po rta d o ra  
de la re a lid a d  de un p u e b lo .

m a tr ic ia !»  d e l m e s tiz o . Roa Bastos in d ic a  las 
c u a lid a d e s  o p u e s ta s  de d ic h a  c u ltu ra  y ¡a e je m 
p l i f ic a  a tra vé s  de c o n c e p to s  re lig io s o s  en g u a ra 
n í. A f irm a  que la  c u ltu ra  o ra l es la  base y 
n u tr ie n te  de los  te x to s  de la  Im a g in a c ió n , la  cua l 
es rechazada  por los que e s c rib e n  en e s p a ñ o l. El 
a u to r  a firm a  que la n a rra tiv a  en e s p a ñ o l en 
P a raguay no t ie n e  t ra d ic ió n . E s c r ib ir  en c a s te lla n o  
im p lic a  a s u m ir  la  id e o lo g ía  de la c u ltu ra  y lengua 
d o m in a n te s . En e l pasado , los e s c r ito re s  p a ra g u a 
yos s o s te n ía n  que e l g u a ra n í es parte  de l a traso  
c u ltu ra l.  S in  e m ba rgo , re s u lta  asom broso  que se 
haya p o d id o  m a n te n e r in c ó lu m e  la c u ltu ra  de! 
id io m a  g u a ra n í. El b ilin g ü is m o  es un c la ro  e je m 
p lo  de « d u p lic id a d  id e o ló g ic a  de l co lo n iz a d o » .

Escritura y liberación.
Salida hacia el futuro

Roa Bastos se c u e n ta  en tre  los e s c r ito re s  
la tin o a m e ric a n o s  o b lig a d o s  a re s c a ta r ese m undo 
c u ltu ra l y l in g ü ís t ic o .  El re sc a te  de la o ra lid a d  es 
ta m b ié n  deb e r de los  poe tas  y na rradores  que 
e s c rib e n  en g u a ra n í. Se deben  a c e p ta r los  d e fe c 
tos  y  v irtu d e s  de la c u ltu ra  m es tiza  y sus a tr ib u to s  
c o n tra d ic to r io s . El a u to r d e fin e  la a c t iv id a d  c re a 
t iv a  com o  d e n u n c ia d o ra  de la  re a lid a d  de su 
s o c ie d a d  y no c om o  un c o m p e n d io  e s t í l íc o  de 
fo rm a s . La c u itu ra  y leng ua  g u a ra n íe s  no puede 
d e s a p a re c e r, s in o  ad a p ta rse  a l t ie m p o  y a las 
nuevas fo rm a s  lite ra r ia s .

El e s c r ito r  se e n c u e n tra  an te  nuevos c o m p ro m i
sos, p ro v e n ie n te s  de las te n s io n e s , rup tu ra  y 
c o n v u ls io n e s  en que v iv e  A m é ric a  L a tin a  y s ie n te  
que se deb en  b u s ca r m é to d o s  y c a m in o s  nuevos 
para  re spo nder a la  c r is is  a c tu a l. Se pen só  que la 
lite ra tu ra  s a lv a r ía  a L a t in o a m é ric a . No fu e  a s í. Por 
c o n s ig u ie n te , Roa Bastos c o n s id e ra  « e l re s u rg i
m ie n to  en la  n a rra tiv a  d e l género  de c ró n ic a s »  
c om o  e l m e jo r  In te n to  de d e n u n c ia r  la s itu a c ió n  
p rese n te  en e l c o n tin e n te  la t in o a m e r ic a n o . En 
resum en , e l a u to r p ropone  re e m p la za r «el m ito  
fo rm a l de la lib e rta d »  po r la « im a g in a c ió n  a u té n 
t ic a m e n te  lib e ra d o ra »  que nace  de la re a lid a d  
s o c ia l e h is tó r ic a ,

Grazziella CORVALAN

El texto ausente

La n a tu ra le za  b ilin g ü e  de la c u ltu ra  paraguaya  
— e s c in d id a  en tre  la  e s c r itu ra  y la  o ra lid a d —  
c o n v ie rte  a l « te x to  s u b ya ce n te  en e l hum us
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T ra b a jo s  c o n s id e ra d o s : C am acho , D a n ie l:  El 
Pensamiento sociológico y la realidad 
latinoamericana, en v a rio s  a u to re s , « A u to r ita 
r ism o  y  A lte rn a t iv a s  P o pu la res  en A m é ric a  L a t i
na», F ra n c is c o  R o ja s  e d ito r, E d ic io n e s  FLACSO, 
C o le c c ió n  2 5  A n iv e rs a rio , San José  de Costa R ic a , 
1 9 8 2 ;  Lechner, N o rb e rt: El proyecto neocon- 
servador y la democracia, i d e m B r u n n e r .  
José  J o a q u ín : Ideología, legitimación y dis- 
ciplinamiento: nueve argumentos, id e m .; 
F lis f is c h , A n g e l: La polis censitaria: la po
lítica y el mercado, id e m .; G arre tón , M a n u e l 
A n to n io  Transformación social y refunda
ción política en el capitalismo autorita
rio, id e m .; M o u lia n ,  T om ás: Dictaduras he- 
gemonizantes y alternativas populares, 
id e m .; V a ras , A u g u s to : Crisis política y alter
nativas democráticas; límites y perspec
tivas de la izquierda chilena, idem  ; Porta 
les , C a rlo s : La izquierda y la alternativa 
democrática, ídem

Introducción

C om en ta r una s e le c c ió n  de tra b a jo s  en la cua l 
f ig u ra  e l a u to r e n c ie rra  d e s ve n ta ja s . D esven ta jas  
que se a c re c ie n ta n  cuando  la obra es p ro d u c to  de 
un g rupo  de com pañe ros  de tra b a jo , que han 
c o m p a iíid o  du ra n te  a lg u n o s  años, pese a las 
d ife re n c ia s  y m a tic e s , una m ism a  v is ió n  de los 
p ro b le m a s  que a q u e ja n  a C h ile . S in  duda, fa lta  en 
este  caso la n e c e s a ria  d is ta n c ia  y, por c o n s ig u ie n 
te , el s e n tid o  c r ít ic o  e x ig id o  de l c o m e n ta r is ta .

No o b s ta n te , esta  p e c u lia r  s itu a c ió n  c o m p o rta , 
ta m b ié n , v e n ta ja s . El c o m e n ta ris ta  posee un c o 
n o c im ie n to  c o n te x tu a l, por lo genera ! ausen te  en 
o tros  casos. E llo  f a c i l i t a  la la b o r de poner las 
¡deas y a rg u m e n to s  avanzados en la p e rs p e c tiv a  
h is tó r ic a  ju s ta , ilu m in a n d o  d e te rm in a d o s  é n fa s is  
que de o tro  m odo pasa rían  d e s a p e rc ib id o s .

Para com enzar, hab ría  que d e s ta c a r que , pese 
a la a pa ren te  g e n e ra lid a d  de un t í tu lo  com o el de 
«Autoritarismo y  alternativas populares en Am éri

ca Latina», los ensayos p rese n tados  están ín t im a 

m ente  re fe r id o s  a la s itu a c ió n  c h ile n a  p o s te r io r  a 
1 9 7 3 . Se tra ta  de esfuerzos  de re fle x ió n  acerca  
de lo s  p ro b le m a s  p la n te a d o s  por e l fenó m eno  
burocrático-autoritario  c h ile n o  — para e m p le a r 
una e x p re s ió n  ya consa g ra da  en la  l i t e r a t u r a -  
du ra n te  su fa s e  de c o n s o lid a c ió n  y m ayor d in a m is 
m o. Un p e río d o  que se e x tie n d e  a p ro x im a d a m e n te  
en tre  1 9 7 6  y m e d ia d o s  de 1 9 8 1 . Com o lo  des ta c a  
en su ensayo M. A. Garretón, el fe n ó m e n o  
b u ro c rá t ic o -a u to r ita r io  c h ile n o  co m p a rte  sus ra s 
gos g e n e ra le s  con las  o tra s  e x p e r ie n c ia s  s im ila re s  
de l cono  sur la tin o a m e r ic a n o : A rg e n tin a , B ra s il,  
U ruguay S in  e m ba rgo , es la  e s p e c if ic id a d  del 
caso c h ile n o  la que p rim a  s in  co n tra p e s o  en los 
a r t íc u lo s  a q u í c o m e n ta d o s . E x tra p o la r s in  m ás las 
c u e s tio n e s  le v a n ta d a s  y  las  in te rp re ta c io n e s  s uge 
rid a s  a o tro s  casos n a c io n a le s  c o n s t i tu ir ía  e n to n 
ces un grave erro r.

El hecho  de que las  in c ita c io n e s  a la  re fle x ió n  
las haya generado  la  fase  b u ro c rá t ic o -a u to r ita r ia  
m ás d in á m ic a  — e l m ás te m p ra n o  de los  ensayos 
data  de 1 9 8 0 , los m ás ta rd ío s  de 1 9 8 2 —  añade 
una segunda e s p e c if ic id a d . H oy, a p a r t ir  de la 
c r is is  e c o n ó m ic a  que se v ie n e  p ro fu n d iza n d o  
desde 1 9 8 2 , los  d ia g n ó s tic o s  y  las in te rp re ta c io 
nes s e ría n  d is t in ta s .  Es p ro b a b le  que e l ré g im e n  
a u to r ita r io  c h ile n o , de p e rdu ra r, s im p le m e n te  se 
quede  a m e d io  c a m in o , tra n s fo rm á n d o s e  en s im p le  
a d m in is tra d o r  de una c r is is  re c u rre n te  (Garre
tón). Pese a e llo ,  lo  que a p o rta n  los  ensayos no 
es d e s d e ñ a b le . Una de las  te s is  c o m p a rtid a  por 
los d is t in to s  a u to res  es que las c a p a c id a d e s  
tra n s fo rm a d o ra s  de l a u to r ita r is m o , aún cuando 
hayan quedado a m ed io  c a m in o , a fe c ta ro n  de 
m anera im p o rta n te  a la s o c ie d a d  c h ile n a . No se 
tra tó  de una m era re s ta u ra c ió n . Y , en c o n s e c u e n 
c ia , no se podrá c o m p re n d e r o tra n s fo rm a r e l C h ile  
fu tu ro  s in  to m a r en c uen ta  esas tra n s fo rm a c io n e s  
(Garretón).

Pero no son só lo  las c irc u n s ta n c ia s  de l p e ríodo  
1 9 7 6 -1  981 las que c o n fie re n  una gran e s p e c if i
c id a d  a los  ensayos. Hoy dos hechos g e n e ra le s  
— la rup tu ra  de la in s t itu c io n a l idad d e m o c rá tic a  
y e l fra ca so  de las e x p e r ie n c ia s  de re fo rm a  y 
tra n s fo rm a c ió n —  que , p e rc ib id o s  com o las dos 
grandes tra g e d ia s  n a c io n a le s  de este s ig lo , o r ie n 
tan  c o n s ta n te m e n te  los a n á lis is  y les c o n fie re n  
s e n tid o  p o l í t ic o .  Con fre c u e n c ia , c uando  se e s c r i
be sobre la experiencia chilena, se tie n d e  a dar 
por s en tado  que se está hab la n d o  ace rca  de l 
g o b ie rn o  de la U n ida d  P o p u la r. A s í, la h is to r ia  
c h ile n a  p rev ia  a 1 9 7 0  a d q u ie re  re le v a n c ia  en 
c uan to  a n te c e d e n te  de los  hechos  que se d e s a rro 
lla ro n  en tre  1 9 7 0  y 1 9 7 3 , y ía h is to r ia  p o s te r io r 
a 1 9 7 3  es in te rp re ta d a  a la luz de l fra ca so  del



go b ie rn o  p o p u la r  e n c abezado  por e l p re s id e n te  
Allende y  a n a liz a d a  en té rm in o s  de las  m is m a s  
v ir tu a lid a d e s  que esa e x p e r ie n c ia  e n c e rra b a , o en 
té rm in o s  de una e v a lu a c ió n  de la  v ia b i l id a d  de 
este t ip o  de e x p e r ie n c ia s

Es p ro b a b le  q u e , d e sde  una p e rs p e c tiv a  c o m 
p a ra tiv a , o desde e l p u n to  de v is ta  de in te re s e s  
id e o ló g ic o s  o te ó r ic o s  m ás g e n e ra le s , sean  p r e c i
sam en te  esos años c r í t ic o s  lo s  que pue dan  c o n fe 
r ir  a lg u n a  u n iv e rs a lid a d  a la  h is to r ia  c h ile n a  
c o n te m p o rá n e a . Pero desde  la  p e rs p e c tiv a  de un 
co m p ro m is o  p e rs o n a l co n  la  v id a  p o l í t ic a  c h ile n a , 
la  v is ió n  re q u e r id a  es n e c e s a ria m e n te  m ás a m p lia .  
El t ie m p o  no se d e tu v o  en 1 9 7 3 ,  y lo s  p ro b le m a s  
p la n te a d o s  po r la  s o c ie d a d  c h ile n a  y su e v o lu c ió n  
son m ás a m p lio s .  La tra d ic ió n  de d e m o c ra c ia  
p o l í t ic a  c o n s o lid a d a  d e f in it iv a m e n te  h a c ia  f in e s  
de la década  de lo s  tre in ta  no s ó lo  fu e  in s tru m e n 
ta l a l a cceso  a l p o d e r en 1 9 7 0  de  una  c o a lic ió n  
que p e rse g u ía  una tra n s fo rm a c ió n  s o c ia l is ta  de l 
pa ís . Para e x p lic a r  la  h is to r ia  c h ile n a  es qu iz á  
m ás im p o rta n te  e l h e c h o  de que  esa tra d ic ió n  
dev ino  en un c a p ita l p o l í t ic o - c u ltu r a l,  que s ig u e  
s iendo  e fic a z  hoy d ía . No es po r azar que e l te m a  
de la d e m o c ra c ia  p o l í t ic a  haya e s ta d o  en e l c e n tro  
de la  d is c u s ió n  desde  los  p r im e ro s  d ía s  después  
de 1 9 7 3 , o que para  un im p o rta n te  s e c to r  de la 
izqu ie rda  e l p ro b le m a  de la re la c ió n  en tre  d e m o 
c ra c ia  y s o c ia lis m o  sea una c u e s tió n  p r in c ip a l ís i 
ma. El pap e l p ro ta g ó n tc o  d e s e m p e ñ a d o  por la ¡dea 
de d e m o c ra c ia  p o l í t ic a  en la c u ltu ra  p o l í t ic a  
c h ile n a  o b lig a  aún a q u ie n e s  e s tán  d is p u e s to s  a 
pasarse s in  e lla  a p re s ta r le  una a te n c ió n  im p o r 
ta n te , con m ayor o m e n o r s in c e r id a d .

Los m is m o  su ce d e  con  la  tra d ic ió n  de re fo rm a  
y tra n s fo rm a c ió n , que es o tro  de los  e je s  c e n tra le s  
de la v id a  p o l í t ic a  n a c io n a l Esta seg u n d a  t r a d i
c ión  a lcanza  su e x p re s ió n  m ás a m b ic io s a  con  la  
U nidad P o p u la r, pero  no se a g o ta  en e l la .  A  p a r t ir  
de 1 9 3 B , según s e ñ a la  Moulian en su e n sayo ; 
la re p re s e n ta c ió n  p o l í t ic a  de las  c la s e s  d o m in a n 
te s  só lo  le s  p e rm it ió  p ra c t ic a r  una  p o l í t ic a  d e fe n 
siva  o r ie n ta d a  a m o d e ra r la s  te n d e n c ia s  e s ta d is ta s  
y  e q u ilib ra r  lo s  p ro y e c to s  re fo rm a d o re s  que e ran  
la c a ra c te r ís t ic a  m ás s a lie n te  de una  v id a  p o l í t ic a  
donde p re d o m in a b a  e l P a rt id o  R a d ic a l,  « c e n tro  
p ra g m á tic o , p e n d u la r  y  de c a p a s  m e d ia s » , (Mou
lian). Si b ie n  ese re fo rm is m o  c e n tr is ta  puede 
c a lif ic a rs e  de in c re m e n ta lis ta ,  fu e  p ro fu n d a m e n te  
e fic a z  en e l c u m p lim ie n to  de  ta re a s  de  m o d e rn i
zación  y en la  c o n s o lid a c ió n  de p o l í t ic a s  p ro g re 
s is tas .

El d e s p la z a m ie n to  d e l c e n tro  ra d ic a l p o r  la  
D e m o c ra c ia  C r is tia n a  en 1 9 6 4  a b r ió  e l c a m in o  a 
un p ro ye c to  « c u ya  in te n c ió n  re fo rm is ta  no se

red u c e  a l a s p e c to  in c re m e n ta l. . .  La re fo rm a  a g ra 
r ia ,  la s in d ic a llz a c ió n  c a m p e s in a , la  o rg a n iz a c ió n  
de los p o b la d o re s , deb e n  v e rse  c om o c o m p o n e n te s  
de un p ro y e c to  que a ta c a b a  la  u n id a d  de las 
c la s e s  d o m in a n te s ...  Esas o r ie n ta c io n e s  re v e la n  la 
búsqued a  de una " te r c e r a  v í a " ,  de un p ro y e c to  
a u tó n o m o  re sp e c to  a l de las  c la s e s  d o m in a n te s  y  
de la  iz q u ie rd a »  (Moulian).

La c o m p le jid a d  p e c u lia r  de la  v id a  p o l í t ic a  
c h ile n a  re s u lta  de la  c o m b in a c ió n  de am bas 
t ra d ic io n e s . Una tra d ic ió n  de d e m o c ra c ia  p o l í t ic a ,  
que es un e le m e n to  g e n é ric o  de la  c u ltu ra  p o l í t ic a  
n a c io n a l,  y  una tra d ic ió n  de c a m b io , que in c lu y e  
la  e x p e r ie n c ia  de la  U n id a d  P o p u la r, pero  no se 
a g o ta  en e lla .  Esa c o m p le jid a d  p e c u lia r  se ve 
m o d if ic a d a , en una e x te n s ió n  aún p o r p re c is a r , por 
la s  tra n s fo rm a c io n e s  in tro d u c id a s  d u ra n te  e l a c 
tu a l in te rre g n o  a u to r ita r io .  El e le m e n to  c e n tra l en 
la  v is ió n  c o m p a rtid a  por lo s  d iv e rs o s  a u to re s  
c o m e n ta d o s  es e l c o m p ro m is o  con  la  tra d ic ió n  de 
d e m o c ra c ia  p o l í t ic a  y  c a m b io , y co n  un s e n tid o  
de  re a lis m o  que e x ig e  e s c la re c e r  las  c o n d ic io n e s  
c o n te m p o rá n e a s  a p a r t ir  de las  c u a le s  se e m p re n 
de la  ta re a  de re v ita liz a r  esa tra d ic ió n .  En el 
tra s fo n d o  de lo s  a n á lis is  y re fle x io n e s  hay  un 
a n h e lo  po r la  c o n s t i tu c ió n  de un b lo q u e  m a y o r ita -  
r io , p o r los  c a m b io s , qu iz á  la ú n ic a  fó rm u la  
p o l í t ic a  capaz de p ro p o rc io n a r  re sp u e s ta s  v á lid a s  
y p e rm a n e n te s  a lo s  p ro b le m a s  de la s o c ie d a d  
c h ile n a . C on tra  ese tra n s fo n d o  ha y  que  le e r los  
e s tu d io s  c o m e n ta d o s .

La organización autoritaria de la cultura

D el c o n ju n to  de ensayos  que co m p o n e n  e l 
l ib ro ,  es e l de  J. J. Brunner el que pone de 
re lie v e , con m a y o r é n fa s is , la  p ro fu n d id a d  de los  
c a m b io s  im p u e s to s  a la  s o c ie d a d  c h ile n a  po r el 
ré g im e n  b u ro c rá t ic o  a u to r ita r io .

La te s is  c e n tra l d e l a u to r es que e l a u to r i ta r is 
mo se c a ra c te r iz a  en C h ile  por da r paso a un 
nuevo t ip o  de o rg a n iz a c ió n  de la  c u ltu ra . Para 
Brunner, en to d a  s o c ie d a d , m ira d a  desde  e l 
pun to  de v is ta  de la s  s itu a c io n e s  e s tra té g ic a s  que 
re s u lta n  de una d is tr ib u c ió n  d e l pod e r c o n s ta n te 
m e n te  d is p u ta d a , ha y  una c o n tin u a  producción de 

sentidos. La o rg a n iz a c ió n  de la  c u ltu ra  se re fie re  
e n to n c e s  a las  c o n d ic io n e s  s o c ia le s  de p ro d u c 
c ió n , c irc u la c ió n ,  c o n s u m o  y re c o n o c im ie n to  de 
esos s e n tid o s . Lo que a q u í se o rg a n iz a  es la 
d im e n s ió n  c o m u n ic a tiv a  de la  s o c ie d a d , a q u e lla  
que se fo rm a  a p a r t ir  de p rá c t ic a s  o in te ra c c io n e s  
s itu a d a s  — s itu a d a s  en c u a n to  u b ic a d a s  en s itu a 
c io n e s  e s tra té g ic a s —  que s on , a su vez, el



te rreno  donde m o le c u la rm e n te  t ie n e  lu g a r la  p ro 
d u c c ió n  de s e n tid o s  (Brunner). Una tra n s fo rm a 
c ió n  de la  o rg a n iz a c ió n  de la c u ltu ra  es, e n to nces , 
una tra n s fo rm a c ió n  p ro fu n d a , que perm ea e l c o n 
ju n to  de las re la c io n e s  s o c ia le s .

Las in s t itu c io n e s  p o lí t ic a s  a u to r ita r ia s  pueden 
re e m p la za rse , ta rde  o te m p ra n o , por in s titu c io n e s  
p o lí t ic a s  d e m o c rá tic a s , S egún lo d em u estran  los 
sucesos m ás re c ie n te s , las p o lí t ic a s  e c o n ó m ic a s  
de cuño n e o lib e ra l — s u b s id ia r ie d a d  e s ta ta l,  m o- 
n e ta ris m o , a pe rtu ra  a l e x te r io r, a u s e n c ia  de c o n 
tro le s , e tc .—  pueden ce d e r el paso a p o lí t ic a s  
in te rv e n c io n is ta s , re ñ id a s  con la o rto d o x ia  e c o n ó 
m ic a  a s o c ia d a  al a u to r ita r is m o . En c a m b io , una 
o rg a n iz a c ió n  d is t in ta  de la c u ltu ra , de perdu ra r el 
t ie m p o  s u f ic ie n te ,  in tro d u c e  c o n d ic io n e s  nuevas , 
cuya m u ta c ió n  puede ser d if ic u lto s a ,  e s ta b le c ié n 
dose a s í re s is te n c ia s  que pueden ope rar d ifu s a 
m en te  en los m ás d iv e rso s  n iv e le s .

En la c o n c e p tu a liz a c ió n  de Brunner, la o rg a 
n iz a c ió n  a u to r ita r ia  de la c u ltu ra  hay que a n a l i
za rla  desde dos á n g u lo s : el principio de distribu
ción del poder que subyace  a l a u to r ita r is m o , lo  
que c o n lle v a  e l a n á lis is  del t ip o  de c o n fo rm a c ió n  
e s ta ta l que le es p ro p io : y un segu n d o , e i de l 
principio de regulación de las interacciones situa

das, que c o n duce  a l a n á lis is  de las  c o n d ic io n e s  
l ° 4  e s p e c íf ic a s  de la p ro d u c c ió n  de s e n tid o s .

Según el a u to r, e í a u to r ita r is m o  rep resen ta  un 
t ip o  p e c u lia r  de d is tr ib u c ió n  d e l poder d e n tro  del 
c a p ita lis m o . A  p r im e ra  v is ta , en una s o c ie d a d  
com o la c h ile n a , e l Estado lo  es todo . Este 
e s p e jis m o  desca nsa  en la  c o n s ta ta c ió n  de tres 
ó rdene s d is t in to s  de fe n ó m e n o s . P or una pa rte , 
es tá  e l pap e l a b ie rta m e n te  rep re s iv o  de ese 
E stado, una de sus m a n ife s ta c io n e s  m ás s a lie n te s  
y  d ra m á tic a s . Por o tra , es un Estado que apa rece  
p re m u rid o  de bases de s u s te n ta c ió n  s o c ia l d é b i
le s , en té rm in o s  de l m uy e s tre c h o  e s p e c tro  de 
in te re s e s  y c o n c e p c io n e s  que rep resen ta . F in a l
m e n te , o c u rre  que e s ta m o s  h a b itu a d o s  a pe n sa r la 
re a lid a d  s o c ia l a p a r t ir  de las  « m a n ife s ta c io n e s »  
d e l p o d e r y , p r im e ro  que nad a, a p a r t ir  de  su 
a p a rie n c ia  e s ta ta l (Brunner).

A p a r ie n c ia s  y h á b ito s  lle v a n  e n to n ce s  a pasar 
po r a lto  e l hecho  de que e l a u to r ita r is m o  no 
desca nsa  s ó lo  en la  re p re s ió n  a b ie rta  — d i f í c i l 
m en te  h a b ría  pe rdu rado  to d o s  es tos  años en esas 
c o n d ic io n e s — , s in o  ta m b ié n  en unos m ic ro m e c a - 
n is m o s  de s o s te n ta c ió n  que re spo nden  a l p r in c ip io  
de privatización del poder. Esta p r iv a tiz a c ió n  se 
ope ra  c a p ila rm e n te  y s ile n c io s a m e n te  en la  p ro 
fu n d id a d  de lo  c o t id ia n o , te n d ie n d o  a pasar 
d e s a p e rc ib id a .

El a u to r ita r is m o  e n cuadra  las  d e s ig u a ld a d e s  de

h e c h o , o r ig in a d a s  en una d is tr ib u c ió n  de l poder 
que a su vez v ie n e  d e te rm in a d a  por re la c io n e s  
s o c ia le s  de c la s e , en un régimen privado de 

obediencia. El Estado a u to r ita r io  se o r ie n ta  po r un 
p r in c ip io  de no in te rv e n c ió n , pero  e llo  puede 
h a c e r pasar po r a lto  e l h echo  de que esa no 
in te rv e n c ió n  t ie n e  e l e fe c to  de a m p lia r  e l cam po 
p riv a d o  de las  re la c io n e s  de fue rza , es d e c ir ,  de 
e x te n d e r e l « lib re »  ju e g o  de  la s  c o a c c io n e s  en 
fa v o r  de las  p o s ic io n e s  s o c ia le s  do ta d a s  de poder 
(Brunner).

Esta p r iv a tiz a c ió n  de la  c o a c c ió n  p e rm ite  c a 
ra c te r iz a r  la  s o c ie d a d  a la  que e l a u to r ita r is m o  
a s p ira  com o una sociedad d is c ip lin a ria ', es to  es, 
una s o c ie d a d  in te g ra d a  sobre  la  base de redes de 
d is c ip lin a m ie n to ,  y donde  e l p o d e r opera  a n a l í t i 
c a m e n te : a to m iz a , p u lv e riza , In d iv id u a liz a . No es 
una s o c ie d a d  donde  p r im e  e l e n fre n ta m ie n to  en tre  
g rande s b lo q u e s  s o c ia le s . M á s  b ie n , es ju s ta m e n 
te  lo  c o n tra r io .

La s o c ie d a d  d is c ip lin a r ía  p rocu ra  v o lv e r  e fic a z  
e l fu n c io n a m ie n to  de l pod e r Es una s o c ie d a d  que 
busca  o p tim iz a r  la  p ro d u c c ió n  de o b e d ie n c ia , 
a c u m u lá n d o la : busca asegura r y re p ro d u c ir  un 
o rden  in f in ita m e n te  c o m p le jo  de s o m e tim ie n to s  y 
e s ta b iliz a r  un c u ad ro  de d o m in a c ió n  que s ó lo  es 
p o s ib le  m ie n tra s  perdura  ese s o m e tim ie n to  en la 
m ayor pa rte  de la p o b la c ió n . Este c a rá c te r  de la 
s o c ie d a d  que se in te n ta  c o n s tru ir  im p l ic a  una 
c o n fo rm a c ió n  e s ta ta l p e c u lia r . En e fe c to , e! E s ta 
do pasa a e n c a rn a r e l m o m e n to  u n ita r io  de l 
d is c ip lin a m ie n to  s o c ia l y  a o pe ra r com o «ga ran te  
de fuerza»  d e l te j id o  d is c ip lin a r io  de la s o c ie d a d . 
Su pap e l es re p re s iv o  y  no re p re s e n ta tiv o  A  través  
de é l,  se expresan  re la c io n e s  p r iva d a s  de c o a c c ió n  
y nc re la c io n e s  p o lí t ic o -p ú b lic a s  de a s e n tim ie n to  
(Brunner).

El fe n ó m e n o  de ia  p r iv a tiz a c ió n  de la  c o a c c ió n  
es d e s c r ito  m enos a b a s tra c ta m e n te  por Brunner 
a l tra ta r  de la re g u la c ió n  de las in te ra c c io n e s  
s itu a d a s . En una s a c ie d a d  d is c ip lin a r ia  com o la 
c h ile n a , la  in f in id a d  de cam pos  de fue rza  en que 
se in s c r ib e n  las  in te ra c c io n e s  c o m u n ic a tiv a s  c o t i 
d ia n a s  se e n c u e n tra n  p o te n c ia d o s , en sus e fe c to s  
de pod er, por la c re e n c ia  g e n e ra liza d a  de que los 
d e te n ta d o re s  de las  p o s ic io n e s  de p o d e r pueden 
m o v iliz a r  p r iv a d a m e n te  la  c o a c c ió n  e s ta ta l en su 
fa v o r, s in  que ese a rb itr io  pueda  ser recusado  con 
é x ito  en la  es fe ra  p ú b lic a .

O b v ia m e n te , s in  bases re a le s  esa c re e n c ia  no

' En e! ensayo de Brunner hay una influencia ¡mporianie de los 
desarrollo debidos a M. Foucault, lo que es reconocido explícitamente 
por el autor.



pod ría  s o s te n e rs e . Desde sus c o m ie n z o s , la  s o c ie 
dad d is c ip lin a r ia  a d m ite  la  m o v iliz a c ió n  de v io 
le n c ia  e s ta ta l en to d a  re la c ió n  in te ra c t iv a .  En la 
p rim era  e ta p a , e l d is p o s it iv o  m o v iliz a d o r  por 
e x c e le n c ia  de a q u e lla  v io le n c ia  fu e  la delación. 

La v ig e n c ia  de ese d is p o s it iv o  c o in c id e  con  una 
e x p e rie n c ia  c o le c t iv a  de « te rro ris m o  e s ta ta l» , 
c o n s is te n te  en a p lic a c io n e s  in d iv id u a le s  o m a s i
vas de c o a c c ió n , que a d o p ta n  la fo rm a  de v io le n 
cia  p riva d a  que no lo g ra  a c c e d e r, una vez re a liz a 
da, a la es fe ra  p ú b lic a .

P o s te r io rm e n te , la vigilancia  s u s titu y e  a todo s  
los o tros  d is p o s it iv o s  de d e s e n c a d e n a m ie n to  de la 
v io le n c ia  e s ta ta l.  Es un d is p o s it iv o  m enos azaroso, 
que se c o n v ie rte  en una o p e ra c ió n  té c n ic a :  una 
o p e ra c ió n  de « in te lig e n c ia » ,  a n a l í t ic a ,  e x a m in a t i-  
va. T ie n e  com o e fe c to  e l fe n ó m e n o  que a lg u n o s  
p s ic ó lo g o s  a n g lo s a jo n e s  han lla m a d o  p lu ra lis tic  

ignorance. Los m ie m b ro s  de un g rupo  no lle g a n  a 
c o m u n ic a r  sus re a le s  s e n tim ie n to s  y c re e n c ia s  
de b id o  a la  c o n v ic c ió n  de que e llo s  no son 
c o m p a rtid o s  y que , in c lu s o , se les  p o d ría  s a n c io 
nar por e x p re sa rlo s .

Para p o n e rlo  en una fó rm u la  s in té t ic a ,  el 
d ia g n ó s tic o  de Brunner se ve en e l temor, com o 
hecho s o c ia l g e n e ra liz a d o , el p r in c ip io  que o r ie n ta  
y perm ea la  c o n s tru c c ió n  de la  s o c ie d a d  c h ile n a  
p o s te r io rm e n te  a 1 9 7 3 . Pero no es e l te m o r c om o  
una d im e n s ió n  m ás de la  v id a  s o c ia l.  Es el te m o r 
en c uan to  c é lu la  b á s ic a  de l p ro ce so  de c o n s t i tu 
c ió n  de la  s o c ie d a d , y e llo  c o n fig u ra  una s itu a c ió n  
c u a lita t iv a m e n te  in é d ita  re s p e c to  de e x p e r ie n c ia s  
n a c io n a le s  a n te r io re s . Este c a rá c te r  c o n s t i tu t iv o  
de l te m o r es el que c o n fie re  re le v a n c ia s  a la 
n o c ión  de s o c ie d a d  d is c ip l in a r ia .  En e l fo n d o , se 
sostie ne  que le  s im p le  re m o c ió n  de las c o n d ic io 
nes p o lí t ic a s  a u to r ita r ia s  p o d ría  no bas ta r. El 
a u to r ita r is m o  ha in tro d u c id o  un e s t i lo  nuevo de 
v ida  s o c ia l,  cuyos e fe c to s  de in e rc ia  en s i tu a c io 
nes fu tu ra s  d is t in ta s  p o d ría  ser c o n s id e ra b le .

No o b s ta n te , e s te  fe n ó m e n o  a u to r ita r io  e n fre n ta  
un se rio  p ro b le m a . D esde e l pu n to  de v is ta  de l 
Estado, es te  p ro b le m a  se expresa  en una carencia 

crónica de legitim idad. V is ta s  las  c o sas  desde  la 
s o c ie d a d , esa c a re n c ia  t ie n e  com o c o n tra p a rt id a  
una crisis de sentidos (Brunner).

En su e la b o ra c ió n  de los  rasgos de la  nueva 
s o c ie d a d , Brunner se apoya en Foucauit. A i 
abo rda r la c r is is  de le g it im id a d  y s e n tid o , se 
apoya en Habermas, A l s itu a rs e  en las  a n típ o d a s  
de l Estado l ib e ra l,  e l Estado a u to r ita r io  se veda a 
s í m is m o  la e c o n o m ía  p o l í t ic a  de la  le g it im a c ió n  
que es p ro p ia  d e l c a p ita lis m o  d e m o c rá t ic o .  N o es 
capaz de in te g ra r  s o c ia lm e n te  m e d ia n te  la  re p re 
s e n ta c ió n  p o l í t ic a  de la s  d e s ig u a ld a d e s  s o c ia le s

y, a l p r iv a tiz a r  la c o a c c ió n , no pue de  in te rv e n ir  
c o m p le m e n ta n d o  los  m e c a n is m o s  de m e rca d o .

De la  m is m a  m ane ra , a l e r ig ir  a l te m o r en 
h e c h o  s o c ia l c o n s t i tu t iv o  in tro d u c e  un p r in c ip io  de 
d is to rs ió n  en la c o m u n ic a c ió n  s o c ia l de s e n tid o s , 
que a c e rc a  la  s o c ie d a d  a ese p e lig ra  ú lt im o  que 
es la fa l ta  de s e n tid o . T a n to  e l pod e r com o la 
o b e d ie n c ia  co m ie n z a n  a tra n s fo rm a rs e  en c u e s t io 
nes p u ra m e n te  tá c t ic a s ,  s in  que sea p o s ib le  un 
c o n tro l c o m u n ic a t iv o  de lo s  c o m p o rta m ie n to s , 
o r ie n ta d o  p o r la  le g it im id a d  de las  n o rm as  y  una 
in te rp re ta c ió n  c o n v in c e n te  de la  m o tiv a c ió n  a 
o b e d e c e r.

De e n tre  la s  e s tra te g ia s  d e s a rro lla d a s  p o r la  
d o m in a c ió n  a u to r ita r ia  para  e n fre n ta r  la  c r is is  de 
le g it im id a d  y s e n tid o , e l a u to r  d e s ta c a  dos, 
c o m p le m e n ta r ia s  e n tre  s í.  Por una p a rte , e l in te n to  
de c o n v e rt ir  a l m e rca d o  en la  es fe ra  p r in c ip a l d e l 
in te rc a m b io  de s e n tid o s , b a jo  la fo rm a  de in te r 
c a m b io  de o b je to s  y  s ím b o lo s  c o n s u m ib le s . Por 
o tra , la  e la b o ra c ió n  de  una id e o lo g ía  — e l discur

so del mercado— te n d e n te  a a rg u m e n ta r p e rs u a 
s iv a m e n te  ese in te n to . Es d e c ir ,  te n d e n te  a 
le g i t im a r  la  s u s t itu c ió n  de una es fe ra  p ú b lic a  de 
in te rc a m b io  de s e n tid o s  po r su p r iv a t iz a c ió n  y 
s o m e tim ie n to  a la s  leyes  d e l m e rca d o .

El m e rc a d o , en c u a n to  o rd e n a m ie n to  fá c t ic o  de i S j

la m ás a m p lia  gam a de c o m p o r ta m ie n to s , es la 
s itu a c ió n  l ím i te  id e a l que  e l a u to r ita r is m o  se 
p ropone  com o ta re a . En el d is c u rs o  d e l m e rc a d o , 
la s u p e d ita c ió n  de to d o , o c a s i to d o , a las  leyes  
de l m erca do  es p re se n ta d a  c om o un o rden  de 
cosas ra c io n a lm e n te  d e s e a b le : el im p e rio  del 
m e rca d o  a n u la  to d a  c o a c c ió n  que no p rove nga  de 
las re s tr ic c io n e s  im p u e s ta s  po r la  escasez. En el 
l ím i te ,  e l m erca do  se s u s titu y e  a l p o d e r p o l í t ic o ,  
con b e n e f ic io  para  to d o s .

C ie r ta m e n te , en la  re a lid a d  no hay ta l s u s t itu 
c ió n , La p r iv a t iz a c ió n  de la  c o a c c ió n  s ig n if ic a  
s im p le m e n te  p o n e r la  fuerza  e s ta ta l a l s e rv ic io  de 
las p o s ic io n e s  d o m in a n te s  en las s itu a c io n e s  de 
m e rca d o , Y s in  que ese a rb itr io  pue da  ser re c u s a 
do con é x ito  en la esfe ra  p ú b lic a ,  c om o  e s c rib e  
Brunner.

No o b s ta n te , el d is c u rs o  de l m erca do  es la 
re sp u e sta  p r iv i le g ia d a  por la d o m in a c ió n  a u to r i ta 
r ia  f re n te  a sus p ro b le m a s  de  le g it im id a d  y c r is is  
de s e n tid o . A ún  m ás, ta n to  ese d is c u rs o  c om o las 
p rá c t ic a s  y p o l í t ic a s  que ha in s p ira d o  son lo que 
a u to riz a  a Moulian a lla m a r d ic ta d u ra  fte g e m o - 
n iz a n te  a l ré g im e n  a u to r ita r io  c h ile n o . No es de 
e x tra ñ a r, e n to n c e s , que e l d is c u rs o  de l m e rca d o  
haya a d q u ir id o  una p re e m in e n c ia  d e s ta c a d a  en la 
p o lé m ic a  id e o ló g ic a  c h ile n a .



El discurso del mercado

T an to  e l a r t íc u lo  de N. Lechner c om o el 
tra b a jo  de A. Flisfisch, e s cog en  com o o b je to  de 
re fle x ió n  e l d is c u rs o  de l m e rca d o . F ren te  a la 
n e c e s id a d  de p o n e rle  un ró tu lo  m ás g e n e ra l a la 
id e o lo g ía  en c u e s tió n , se p o d r ía  h a b la r  de n e o l i
b e ra l ¡sm o o n e o c o n s e rv a n tis m o .

S i po r esos ró tu lo s  se e n tie n d e  s ó lo  una 
c o rr ie n te  de p e n s a m ie n to  e c o n ó m ic o , cuyos rasgos 
p r in c ip a le s  son e l m o n e ta r is m o , un c la ro  a n ti-k e y -  
n e s ia n is m o  y un é n fa s is  en e l s e c to r  p r iva d o  en 
c u a n to  s e c to r  d in á m ic o  en la  e c o n o m ía  c a p i ta l is 
ta , no se ve po r qué c o n v e rt ir  a l d is c u rs o  de l 
m e rca d o  en un rasgo  p e c u lia r  d e l fe n ó m e n o  
b u ro c rá t ic o -a u to r ita r ío  c h ile n o . Con d is t in ta  in te n 
s id a d , esas o r ie n ta c io n e s  se pue den  ver en a c c ió n  
en e l B ra s il p o s te r io r  a 1 9 6 4 ,  o en la  A rg e n tin a  
de Krieger V arna  o de M artínez de Hoz.

La id e o lo g ía  que hace  d e l caso  c h ile n o  una 
d ic ta d u ra  lie g e m o m z a n te , aun cu a n d o  in c lu y e  esas 
o r ie n ta c io n e s  e s p e c íf ic a s  de p o l í t ic a  e c o n ó m ic a , 
es a lg o  de m a y o r e n v e rg a d u ra . Se tra ta , en 
re a lid a d , de una visión del mundo, a r t ic u la d a  no 
s ó lo  en to rno  a una te o r ía  e c o n ó m ic a , s in o  
ig u a lm e n te  en to rn o  a una te o r ía  p o l í t ic a  y s o c ia l,  
a fu n d a m e n to s  e p is te m o ló g ic o s  y a n tro p o ló g ic o s , 
a es fuerzos  g lo b a le s  de e s p e c u la c ió n  f i lo s ó f ic a .  
La c u e s tió n  de id e n t i f ic a r  con p re c is ió n  los 
c r ite r io s  de p e rte n e n c ia  a esta  e s c u e la  n e o co n s e r- 
vado ra  no t ie n e  re sp u e s ta s  fá c ile s .  ¿Es, por 
e je m p lo , Kart Popper un n e o co n s e rva d o r?  Se 
puede  in te n ta r  una e n u m e ra c ió n  de a q u e llo s  ra s 
gos que , a p a r t ir  de una c o n s id e ra c ió n  más o 
m enos a b s tra c ta  de lo que es el c o n s e rv a n tis m o , 
d e b e ría n  re u n irs e  para c o n c lu ir  que un a u to r 
m erece  c a lif ic a rs e  de t a l 2 . La a p lic a c ió n  de 
c r ite r io s  s e m e ja n te s  c o n d u c e , por lo  g e n e ra l, a 
re u n ir  b a jo  una m is m a  e tiq u e ta  m uy d iv e rso s  
a u to re s  y te n d e n c ia s  de p e n s a m ie n to  h e te ro g é n e o s .

El p ro b le m a  de d e l im ita r  con p re c is ió n  los 
l ím i te s  d e l n e o c o n s e rv a n tis m o  no es una pura 
c u e s tió n  a c a d é m ic a . E llo  se m u e s tra  p a te n te m e n te  
en e l ensayo de  N. Lechner. Pese a que  e l a u to r  
no lo a firm a  e x p líc ita m e n te ,  su e x p o s ic ió n  c r í t ic a  
de  lo  que es  e l n e o c o n s e rv a n tis m o  p e r m it ir ía  la 
in fe re n c ia  de que no se tra ta  de una e s c u e la  
e s p e c íf ic a ,  s in o  de una te n d e n c ia  que  se h a lla  
in s c r ita  en to d a  la  re fle x ió n  s o b re  e l c a p ita lis m o , 
c a ra c te r iz a d a  por una to m a  de p a r t id o  o c o m p ro -

J Veas», po; e jem plo, ¡a enum eración que hace R. Kirk en la 
In troducción  a Jhe Portable Conservativa Reaúer. R. Kirk ed.. Pengui» 
Books, The V.king Press, 1982

m is o  positivo  c on  é l.  El n e o c o n s e rv a n tis m o  s e ría
as í una e x p re s ió n  e x a ce rb a d a , o lle v a d a  a l l ím i te ,  
de p o s ic io n e s  y c o rr ie n te s  a rg u m e n ta tiv a s  u s u a l
m ente  no c a ra c te r iz a d a s  com o  ta le s .  No h a b ría  en 
él novedad  n in g u n a . Se l im i ta r ía  a p o n e r de 
m a n if ie s to  y a a rg u m e n ta r c o h e re n te m e n te  p ro p o 
s ic io n e s  que fu e ro n  e n u n c ia d a s , en una p o lé m ic a  
u n iv e rs a l sob re  e l c a p ita l is m o , desde la  p e rs p e c 
tiv a  de su d e fe n sa .

Esa h ip ó te s is  trae  c o n s ig o  c o n s e c u e n c ia s  m e 
to d o ló g ic a s . Por e je m p lo , una e x p o s ic ió n  c r í t ic a  
de l n e o c o n s e rv a n tis m o  no puede  no in c lu ir  en su 
c o n s id e ra c ió n  a a u to re s  c o m o  Weber o Schumpe

ter, que es p re c is a m e n te  lo que Lechner h ace . 
A  la vez, c o n lle v a  c o n s e c u e n c ia s  s u s ta n tiv a s  d e l 
m ayor in te ré s .

En e fe c to , s i e l c r ite r io  d iv is o r io  re le v a n te  no 
es e l de una c ie r ta  e s p e c if ic id a d  de c o n te n id o s , 
s in o  la  re la c ió n  p o s it iv a  o n e g a tiv a  con  e l 
c a p ita l is m o , h a b ría  que  p re g u n ta r  p o r la s  c o n d i
c io n e s  h is tó r ic a s  — s o c ia le s ,  e c o n ó m ic a s —  que 
h acen  p o s ib le  e s ta  e x a c e rb a c ió n  de c o n te n id o s  
id e o ló g ic o s  o te ó r ic o s  que ya es ta b a n  p rese n tes  
en la  re f le x ió n  sobre  e l c a p ita l is m o .

S i b ie n  es c ie r to  que e l n e o c o n s e rv a n tis m o  es 
una c o rr ie n te  id e o ló g ic a  m a rg in a l,  con  escasa  
in f lu e n c ia ,  la  re v ita l iz a c ió n  de p o s tu ra s  n e o c o n - 
s e rvado ras  a p a r t ir  de  m e d ia d o s  de los  años 
s e te n ta  p a re c e  in d ic a r  una a s o c ia c ió n  e s tre c h a  
en tre  e lla s  y la c r is is  d e l c a p ita l is m o  en d e s a rro 
l lo  d u ra n te  los  ú lt im o s  a ñ o s 3 . En o tra s  p a la b ra s , 
las  p o s ic io n e s  n e o co n s e rva d o ra s  no c o n s t i tu ir ía n  
un p ro d u c to  e x c é n tr ic o , e la b o ra d o  por lu n á t ic o s  y 
re le g a b le  a a lg ú n  o s cu ro  r in c ó n  de l m useo de las 
id e a s, sm o una re sp u e sta  ra c io n a l,  d o ta d a  de 
v ia b il id a d ,  fre n te  a los p ro b le m a s  que p la n te a  hoy 
el m undo c a p ita l is ta .  Que no sea la ú n ic a  
re sp u e sta  d e p e n d e rá  e n tre  o tra s  c osas , de que la  
c r í t ic a  las  asum a con  s e rie d a d .

B a jo  e s ta  luz , e l m a r id a je  e n tre  a u to r ita r is m o  y 
n e o c o n s e rv a n tis m o  en C h ile  a d q u ie re  una re le v a n 
c ia  m ás g e n e ra l. En e fe c to ,  lo  que m u e s tra n  los 
dos  ensayos re fe r id o s  es que e x is te  una n o ta b le  
a f in id a d  e n tre  fe n ó m e n o  b u ro c rá t ic o -a u to r ita r ío  y  
n e o c o n s e rv a n tis m o . Ei n e o c o n s e rv a n tis m o  es la  
id e o lo g ía  a d e cu a d a  a l a u to r ita r is m o , ca p a z  de 
p ro p o rc io n a r  re sp u e s ta s  a l p ro b le m a  c ró n ic o  de 
le g it im id a d  y a la  c r is is  de  s e n tid o  que  a fe c ta n  a 
la  d o m in a c ió n  b u ro c rá t ic o -a u to r ita r ia ,  pe ro  ta m 
b ié n  es c ie r to  que  es te  t ip o  e s p e c if ic o  de d o m i-

3 Una sugerencia en e l m isma sentido  se puede encontrar en 
A . W o lfe , Amenes '$ Impasse. The rise anú fall cf the politics of growth, 
Pantheon Books, New York 1381.



nación capitalista que es el autoritarismo chileno 
se puede inferir derechamente de los desarrollos 
neoconservadores (Lechner y Flisfisch). Si el 
neoconservantismo es una respuesta ideológica 
adecuada a la actual crisis, entonces el fenómeno 
burocrático-autoritarlo también lo es en cuanto 
fórmula política y social.

Al abordar el problema de legitimidad en la 
dominación autoritaria, el neoconservantismo no 
o fre c e  una justificación de la dimensión de 
dictadura política que esa dominación conlleva, 
la  dictadura m ilitar es un régimen de excepción, 
prolongado pero transitorio, con características 
revolucionarias — o contrarrevolucionarias, según 
el punto de vista— . Se trata de un medio 
necesario, históricamente contingente, cuyo sen
tido viene dado por las dos tareas básicas que 
cumple: organizar la sociedad a partir de los 
principios del mercado — lo que prácticamente se 
traduce en políticas de privatización que abarcan 
los más diversos dominios de la vida— , y 
construir un sistema político caracterizable como 
d e m o c ra c ia  p r o te g id a .  La dictadura es excepcional 
y transitoria. La sociedad regulada por mecanis
mos de mercado y cuasi mercado y la democracia 
protegida serán permanentes,

El neoconservantismo desarrolla su argumenta
ción valorizando el mercado por un lado, y 
desvalorizando la política por el otro. En el fondo, 
establece una dicotomía tajante, que fue rz a  a 
optar p o r uno de los dos polos de la  o p o s ic ió n : o 
ia sociedad se organiza p r im o rd ia lm e n te  sobre  
principios políticos, o se o rg a n iz a  p r im o rd ia lm e n te  
sobre m e c a n is m o s  de m e rc a d o  y c u a s i m e rca d o .

Lo p rim e ro  es lo  que  ha v e n id o  pasando  en las 
d e m o c ra c ia s  c a p ita lis ta s ,  en lo s  p a ís e s  c on  e c o 
nom ías  c e n tra lm e n te  p la n if ic a d a s  y, e s p e c íf ic a 
m en te , en la  h is to r ia  c h ile n a  de lo s  ú lt im o s  
c ua re n ta  años. El d e s e n la c e  de es tos  d e s a rro llo s  
es la  t i r a n ía :  t ir a n ía  de la s  m asas a tra v é s  d e l 
s u fra g io  u n iv e rs a l, t i r a n ía  de lo s  c u e rp o s  p a r la 
m e n ta rio s , t ir a n ía  de los  p a r t id o s , t ir a n ía  de las 
b u ro c ra c ia s  e s ta ta le s . La p o l í t ic a  c o n te m p o rá n e a  
es e l c a m in o  a la  s e rv id u m b re , a la  a u s e n c ia  de 
lib e rta d .

La re o rg a n iz a c ió n  de la  s o c ie d a d  en to rn o  a l 
m erca do  p e rm ite  e s c a p a r de esas t ira n ía s  y 
re cu p e ra r la  lib e r ta d . D esde e l pu n to  de v is ta  de 
la  lib e rta d , una s o c ie d a d  re g u la d a  po r la s  leyes  
de l m e rca d o  c o n s titu y e  la  v id a  b u e n a  a la  que 
hay que a s p ira r.

En e l es fuerzo  p o r  v a lo r iz a r  e l m e rc a d o , la  
p re m is a  fu n d a m e n ta l d e l n e o c o n s e rv a n tis m o  es la  
de la  a u s e n c ia  de c o a c c ió n  en lo s  in te rc a m b io s  
que tie n e n  lu g a r  en un m e rc a d o  p e r fe c lo ,  con la

única excepción de aquellas coacciones derivadas 
de la existencia de escasez, escasez que no es de 
responsabilidad de los agentes en esos intercam
bios. En realidad, de esta premisa se sigue todo 
el resto de la argumentación neoconservadora.

Por ejemplo, se sigue de ella la desvaloriza
ción de cualquier idea de justicia social. Ellas 
aparecen como puros productos de la arbitrariedad 
política: imposición de intereses específicos y 
particulares, en absoluto generales, sobre m ina
rías, o aun sobre mayorías (Lechner). De esta 
manera se socavan las bases del W elfare State 
asociado a la democracia de masas contemporánea.

La argumentación contra la premisa básica 
neoconservadora dispone de un arsenal teórico 
contundente y más que suficiente. Los análisis de 
M a r x  sobre las modalidades que asume la coac
ción en los Intercambios entre agentes formalmen
te libres en el mercado son el núcleo clásico de 
esa argumentación, y no han perdido validez.

Pero no acontece lo mismo cuando se trata de 
rebatir la desvalorización de la política que llevan 
a cabo los neoconservadores. Hacer patente la 
presencia de coacción y, en consecuencia, mos
trar que el reino del mercado está m uy d is ta n te  
del reino de la  libertad, es p o n e r en e v id e n c ia  un 
problema. Pero esa p u e s ta  en e v id e n c ia  no v a lo 
riza por sí m is m a  la  p o l í t ic a .

La d if ic u lta d  re s id e  en que no es s ó lo  el 
l ib e ra l is m o , in c lu y e n d o  ta n to  a l l ib e ra l is m o  c lá s i
co  y a l n e o c o n s e rv a n tis m o , lo  que es b á s ic a m e n te  
a n t ip o l í t ic o  (Flisfisch). T a m b ié n  lo  es, por 
e je m p lo , e l m a rx is m o , la c o rr ie n te  que ha in f lu id o  
m ás p o d e ro s a m e n te  en la  c o n fo rm a c ió n  d e l p e n 
s a m ie n to  de iz q u ie rd a , a l re d u c ir  la p o l í t ic a  a lo 
e c o n ó m ic o  y s o c ia l,  y  a l o to rg a r le , en e s tre ch a  
s im i l i tu d  con  la  u to p ía  n e o c o n s e rv a d o ra , un status 

e x c e p c io n a l y  t ra n s ito r io ,  a la  la rg a  s u p e ra b le  por 
su d e s a p a r ic ió n  (Lechner). T anto  en la  u to p ía  
de l im p e r io  u n iv e rs a l y a b s o lu to  de l m e rc a d o , 
com o  en la  u to p ía  de una a s o c ia c ió n  de p ro d u c 
to re s  lib re s  que re g u la n  ra c io n a lm e n te  su in te r 
c a m b io  de m a te ria s  con  ia  n a tu ra le z a , la p o l í t ic a  
se ha d i lu id o  h a s ta  d e ja r  de e x is t ir .

El n e o c o n s e rv a n tis m o  d e s v a lo riz a  la  d e m o c ra 
c ia  de m asas, o p o n ié n d o le  la  id e a  de una d e m o 
c ra c ia  re s tr in g id a  o p ro te g id a , es d e c ir ,  a lg u n a  
m o d a lid a d  de polis  c e n s ita t ia  (Flisfisch). A s í 
c o n s t i tu id o  e l d o m in io  de la  p o lé m ic a  id e o ló g ic a , 
se hace  n e c e s a rio  para e l p e n s a m ie n to  c r í t ic o  
v a lo r iz a r  la  d e m o c ra c ia  de m asas, y e l lo  supone 
una  d rá s t ic a  re v a lo r iz a c ió n  de la  p o l í t ic a  (Lech
ner y  Flisfisch).

La ¡dea de que a l d is c u rs o  d e l m e rca d o  de los  
n e o c o n s e rv a d o re s  s ó lo  se pue d e  op o n e r el d is c u rs o



de la  p o l í t ic a ,  pe rm e a  los  dos  ensayos que  hem os 
e s ta d o  c o n te n ta n d o . H ay in d ic io s  q u e  p e rm ite n  
a f irm a r  que no se tra ta  de una  resp u e s ta  a l 
n e o c o n s e rv a n tis m o  p u ra m e n te  p a r t ic u la r is ta ,  p ro 
d u c to  de c o n t in g e n c ia s  h is tó r ic a s  m uy e s p e c ia le s  
y  aza ro sas . Se p u e den  c ita r  dos e je m p lo s , que 
h a c e n  e n tre v e r  una m a y o r g e n e ra lid a d  para  e s te  
fe n ó m e n o  de re v a lo r iz a c ió n  de la  p o l í t ic a .  U no es 
e l de ia  re v is ta  e s ta d o u n id e n s e  «Democracy», que 
su rge  b a jo  la in s p ira c ió n  de Sheldon Wolin com o 
re a c c ió n  fre n te  a las  re s o n a n c ia s  n e o c o n s e rv a d o - 
ras d e l reaganismo. El o tro  es e l c a so  de  la  re v is ta  
la t in o a m e r ic a n a  «Crítica & Utopía>>, que re co g e  
p a rte  de la  p ro d u c c ió n  c r í t ic a  in c ita d a  p o r los 
fe n ó m e n o s  b u ro c rá t ic o -a u to r ita r io s  en e l c o n o  sur 
la t in o a m e r ic a n o . En las  dos, se p e rc ib e n  es fuerzos  
p o r c o n s tru ir  ese d is c u rs o  de la p o l í t ic a  que  ponga  
sob re  fu n d a m e n to s  s ó lid o s  la  idea  de  una  d e m o 
c ra c ia  de m asas  capaz  de  a b r ir  e l c a m in o  a la 
c o n s t i tu c ió n  de la  s o c ie d a d  en s u je to s  que d e c i
den  su d e s tin o .

A l d is c u rs o  de l m e rca d o  se opo n e  e l d is c u rs o  
de la  p o l í t ic a .  No o b s ta n te , ¡a c o n s tru c c ió n  
p rá c t ic a  d e l d is c u rs o  de la  p o l í t ic a  e n fre n ta , en 
la s itu a c ió n  a u to r ita r ia  c h ile n a , d e s a fío s  y  d i f i c u l 
ta d e s  c o n c re ta s . ¿C óm o re sp o n d e  a e lla s ?  Es el 
te m a  de l que  se o c u p a n  lo s  tra b a jo s  s ig u ie n te s .

El discurso de la política

Los c u a tro  ensayos re s ta n te s  (M. A. Garre- 
tón, T. Moulian, A. Varas y C. Portales)
a bo rda n  e l p ro b le m a  de la  p o l í t ic a  b a jo  las  
c o n d ic io n e s  a u to r ita r ia s  c h ile n a s , desde  una p e rs 
p e c tiv a  de iz q u ie rd a  d e m o c rá tic a .

Uno de los  te m a s  c o m u n e s  a es to s  cu a tro  
ensayos, po r lo  dem á s  e n fa tiz a d o  a lo la rgo  de 
to d o  e l l ib ro ,  es e l de las  nuevas c o n d ic io n e s  que 
e l a u to r ita r is m o  im p o n e  a l d is c u rs o  de la  p o l í t ic a .  
Esas nuevas c o n d ic io n e s  no se a g o ta n  en la 
d im e n s ió n  m e ra m e n te  re p re s iv a  d e l a u to r ita r is m o . 
T ie n e n  que  v e r, de m ane ra  e s p e c ia l,  ta m b ié n  con 
e l a s p e c to  fu n d a c io n a l de la  d o m in a c ió n  a u to r i ta 
r ia  (Garretón). El a u to r ita r is m o  es d e fe n s iv o  
— en sus o r íg e n e s  es tá  esa « p e rc e p c ió n  de 
am en aza », según  la  e x p re s ió n  c o n s a g ra d a  por 
O'Donnell4— , pero  a l m is m o  t ie m p o  es una 
« re v o lu c ió n  desde  a rr ib a » , que in te n ta  re o rg a n iz a r 
la  s o c ie d a d  c iv i l  y ia s o c ie d a d  p o l í t ic a  en los

4 Véase, por e jem plo, G. O'Donnell, B  ism io  ¡m e tá lico  M e rito 
rio. triunfos, ¡jem es y crisis. E d ito ria l de Belgrade. Buenos A ues 
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té rm in o s  d e l d is e ñ o  n e o c o n s e rv a d o r. En esas 
c o n d ic io n e s , ta n to  e l d is c u rs o  de la  p o l í t ic a  c om o 
e l q u e h a c e r p o l í t ic o  t ie n e n  que  re sp o n d e r a 
p ro b le m a s  y s itu a c io n e s  in é d ito s . Pero e l lo  no 
im p l ic a  n e c e s a ria m e n te  una re n o v a c ió n  to ta l de 
d is c u rs o  y  p rá c t ic a ,  aun c u a n d o  esa re n o v a c ió n  
ap a re z ca  c om o a lta m e n te  d e s e a b le . H ay in e rc ia s , 
e fe c to s  c o n te m p o rá n e o s  de d is c u rs o s  y  p rá c t ic a s  
p re a u to r ita r io s .  S u rge  a s í una d ia lé c t ic a  e n tre  lo  
v ie jo  y lo  n u e vo , que es o tro  de los  te m a s  que 
tra s p a s a n  lo s  c u a tro  ú lt im o s  ensayos.

Garretón abo rda  d ire c ta m e n te  e s ta  c u e s tió n  
a l d is t in g u ir  en la  iz q u ie rd a  de bo y  dos m odos de 
p e rc ib ir  la  s itu a c ió n , que  se exp re san  a su vez en 
do s  m a tr ic e s  o m o d e lo s  de a c c ió n  p o l í t ic a :  una 
v is ió n  c lá s ic a  de la p o l í t ic a ,  y  una v is ió n  d is t in ta ,  
que  a fa l ta  de m e jc r  c a l i f ic a t iv o  pue de  lla m a rs e  
de «nu e va » .

En la  v is ió n  c lá s ic a  hay  un d ia g n ó s t ic o  que 
e s tá  en la  base de su d is c u rs o  y  p rá c t ic a :  la 
in s ta u ra c ió n  y d e s a rro llo  d e l ré g im e n  a u to r ita r io  
se c o n c e p tu a liz a  en té rm in o s  de una derrota d e l 
m o v im ie n to  p o p u la r . Según  e l a u to r, es ta  v is ió n  
t ie n d e  a q u e d a r e n c e rra d a  en «una s itu a c ió n  de l 
pasa d o » . El p asado  es una tra d ic ió n  y c o n tin u id a d  
q u e b ra n ta d a s , e l p re se n te  es s ó lo  un p a ré n te s is  
c a ta s tró f ic o ,  y e l fu tu ro  la  s im p le  re c u p e ra c ió n  de 
una te n d e n c ia  in te rru m p id a  m o m e n tá n e a m e n te , la  
s o c ie d a d  es s ie m p re  la  m is m a , s ó lo  que  o cupada  
te m p o ra lm e n te  po r un e n e m ig o  e x tra ñ o  que no la 
c a m b ia  e s e n c ia lm e n te .

Garretón d is tin g u e  c u a tro  e je s  de a c c ió n  
p o l í t ic a  p o s ib le  en las  c irc u n s ta n c ia s  de hoy: 
m a n te n im ie n to  y re p ro d u c c ió n  de a p a ra to s  y o rg a 
n iz a c io n e s , e l im in a c ió n  de la d ic ta d u ra , re fu n d a 
c ió n  p o l í t ic a  (c re a c ió n  de s u je to s  y a c to re s  
s o c ia le s ) ,  y re o rg a n iz a c ió n  d e m o c rá tic a  de la 
s o c ie d a d  c iv i l .

De es tos  e je s , ía v is ió n  c lá s ic a  p r iv i le g ia  los 
dos p r im e ro s , b a jo  e l s u p u e s to  de que los  re s ta n 
tes  p ro b le m a s  se re su e lve n  m ás o m enos a u to m á 
tic a m e n te  una vez que se g a ra n tiz a  la  s u p e rv iv e n 
c ia  o rg a n iz a c io n a l. E llo  es c o h e re n te  con los 
fu n d a m e n to s  te ó r ic o s  que sub ya ce n  a la  v is ió n  
c lá s ic a :  la  e x is te n c ia  de una c la s e , p o rta d o ra  de  
una m is ió n  h is tó r ic a  de t ra n s fo rm a c ió n , lle v a d a  a 
n iv e l c o n s c ie n te  po r un p a r t id o  que es su v a n g u a r
d ia . A  su vez, la p o l í t ic a  t ie n e  c o m o  ú n ic o  
re fe re n te  e l E s tado : la  ú n ic a  p o l í t ic a  es la  gran 
política o r ie n ta d a  a l a s a lto  o a la  to m a  d e l p o d e r 
de l E stado.

P a ra  la  v is ió n  « n u e va » , e l é n fa s is  de b e  re c a e r 
en e l a s p e c to  fu n d a c io n a l d e l a u to r ita r is m o : en
los p ro ce so s  de re o rg a n iz a c ió n  de la  s o c ie d a d  y 
e l Estado. Estos p roce sos  im p lic a n  la  e m e rg e n c ia



de nuevos a c to re s  y  s u je to s  s o c ia le s ,  en una 
re la c ió n  de c o n tin u id a d  y  ru p tu ra  c on  e l pasado . 
La s o c ie d a d  ha c a m b ia d o . No se tra ta  s ó lo  de un 
pa ré n te s is , a l cabo  d e l c u a l se v o lv e rá  a « h a ce r 
lo m ism o  que  se s a b ía  h a c e r» . Ya no es c u e s tió n  
de a n tig u a s  o rg a n iz a c io n e s  y m é to d o s  de lu c h a , 
s ino de re c re a r lo s , por c u a n to  lo s  ro le s  y fu n c io 
nes de las d iv e rsa s  e s tru c tu ra s  han c a m b ia d o .

En té rm in o s  de los  e je s  de la  a c c ió n  p o l í t ic a ,  
la nueva v is ió n  e n fa tiz a  la re fu n d a c ió n  p o l í t ic a  y 
la re o rg a n iz a c ió n  d e m o c rá tic a  de la  s o c ie d a d  
c iv i l .  El n ú c le o  de la a c c ió n  p o l í t ic a  se desp la z a  
a la c o n s tru c c ió n  de nue vas  re la c io n e s  e n tre  lo 
p o lí t ic o  y  el m o v im ie n to  s o c ia l.  Este é n fa s is  no 
se c o rresponde  con  una te o r ía  fo rm a liz a d a , p ro 
veedora de ce rte zas  c la ra s . P or el c o n tra r io , se 
parte  de l supues to  de que no e x is te  a lg o  as í com o 
la te o r ía . Hay un s u je to  p o p u la r, pero  no está  
p re c o n s tltu ld o : debe d e s c u b rirs e  y c o n s t itu irs e  «en 
un largo y  c o m p le jo  p roce so  y cuya  a m p litu d  y 
d iv e rs if ic a c ió n  de in te re s e s  no se id e n t if ic a  con 
una d e te rm in a d a  c la s e » , p o rta d o ra  de un in te ré s  y 
una m is ió n  u n iv e rs a le s . No hay, po r ta n to , «una 
te o ría  del p a r t id o  que d e te rm in e  las re la c io n e s  
entre éste  y e l m o v im ie n to  s o c ia l» . Esa es una 
re la c ió n  que se e s ta b le c e rá  h is tó r ic a m e n te , a 
p a r tir  de un p r in c ip io  d e m o c rá tic o  in tra n s a b le . El 
p a rtido  tie n e  un v a lo r  p r in c ip a lm e n te  In s tru m e n ta l,  
y p ie rd e  su c a rá c te r  de fe t ic h e .  Por ú lt im o ,  la  
p o lí t ic a  ya no es s ó lo  gran p o l í t ic a :  en to d o s  los 
á m b ito s  de la v id a  s o c ia l hay una d im e n s ió n  
p o lí t ic a ,  no s ó lo  por re fe re n c ia  a l pod e r de l E stado.

Para Garretón, es ta s  dos v is io n e s , que c a re 
cen de e xp re s ion es  p o lít ic o -o rg a n iz a t iv a s  h o m o g é 
neas — en e l fo n d o , a tra v e s a ría n  to d o  e l e s p e c tro  
de la o p o s ic ió n  de izq u ie rd a  a l a u to r ita r is m o — , 
son c o m p le m e n ta r ia s : se n e c e s ita n  re c íp ro c a m e n 
te . C oheren tem en te  con  este  s u p u e s to , Garretón 
c ie rra  su a n á lis is  con una h ip ó te s is , basada  en la 
p rem isa de que e l m o v im ie n to  de l a u to r ita r is m o  se 
e x p lic a  por una d ia lé c t ic a  de sus dos m o m e n to s  
c o n s titu t iv o s : e l m o m e n to  d e fe n s iv o  y e l fu n d a c io 
na l. Cuando p re d o m in a  e l ú lt im o ,  la  v is ió n  nueva 
y las m o d a lid a d e s  de a c c ió n  p o l í t ic a  que  e lla  
p r iv i le g ia  a lc a n z a n  p re d o m in io . En lo s  re f le jo s  
d e fe ns ivos , p re d o m in a  la  v is ió n  c lá s ic a  y sus 
p r io r id a d e s  p o lí t ic a s .  Si se a c e p ta  que la  c r is is  
p o lí t ic o -e c o n ó m ic a  de lo s  ú lt im o s  d ie c io c h o  m e 
ses ha in ic ia d o  una e ta p a  de re f lu jo  d e fe n s iv o , 
p ro b a b le m e n te  p ro lo n g a d a , la h ip ó te s is  p e rm ite  
una p re d ic c ió n  b a s ta n te  p re c is a . C om o d ic e  e l 
a u to r, e llo  e n c ie rra  e l r ie sg o  de una p o s te rg a c ió n  
de tareas  de re o rg a n iz a c ió n  de la  s o c ie d a d  c iv i l ,  
n e c e s a ria s  fre n te  a la  ru p tu ra  con  e l m undo 
p re a u to r ita r io .

F re n te  a la o p o s ic ió n  e n tre  v is ió n  c lá s ic a  y 
v is ió n  nueva, e l ensayo de T. Moulian rechaza 
la  c o m p le m e n ta r ie d a d , y rom a p a rtid o  p o r la  
segunda .

La te s is  p r in c ip a l p la n te a d a  por la  re fle x ió n  de 
e s te  a u to r  p o d ría  re s u m irs e  d ic ie n d o  que e l 
p ro b le m a  c la v e  que gen e ra n  la s  c o n d ic io n e s  a u to 
r ita r ia s  es e l de la  d is o lu c ió n  de l s u je to  p o p u la r 
y , en  c o n s e c u e n c ia , e l d e s a fío  de c o n s t i tu ir  un 
nuevo s u je to  p o p u la r. Para Moulian, la  n o c ió n  
de s u je to  p o p u la r  a lu d e  a una  re a lid a d  e m in e n te 
m e n te  h is tó r ic a  y m u d a b le . Lo c a ra c te r ís t ic o  de la 
v is ió n  c lá s ic a , para  c o n tin u a r  con  la  te rm in o lo g ía  
de Garretón, re s id e  p re c is a m e n te  en negar, 
d is c u rs iv a m e n te  o p rá c t ic a m e n te , esa e s e n c ia l 
h is to r ic id a d . En esa v is ió n , la  c a te g o r ía  de lo 
p o p u la r  es m e ta f ís ic a ,  o re ca e  en una o n to lo g ía  
de lo  p o p u la r  que  lo  h a c e  a h is tó r ic o .

Esa o n to lo g iz a c ió n  t ie n e  e le c to s  p rá c t ic o s  en 
la  h is to r ia  c h ile n a , y  e l a u to r  d e s ta c a  dos de 
e llo s :  los  es fue rzos  po r c o n s t i tu ir  un s u je to  p o p u 
la r  po r diferenciación  a p a r t ir  de  p e rs p e c tiv a s  
obreristas, y  e l p re d o m in io  d e l estatismo en las 
c o n c e p c io n e s  de la  p o l í t ic a ,  e s ta tis m o  que a fe c ta  
n e g a tiv a m e n te  lo s  p roce sos  c o n te m p o rá n e o s  de 
c o n s t i tu c ió n  de un s u je to  p o p u la r.

En g e n e ra l, s o s tie n e  Moulian, e l p ro b le m a  de 
c o n s t i tu c ió n  de un s u je to  p o l í t ic o  s ie m p re  re m ite  
a un c a m p o  o e s p a c io  p o l í t ic o ,  donde  esa c o n s t i
tu c ió n  puede  re a liz a rs e  p o r n e g a c ió n , d i fe re n c ia 
c ió n , a r t ic u la c ió n  o to ta l iz a c ió n .  La c o n s titu c ió n  
p o r d ife re n c ia c ió n  se o r ie n ta  a m a rc a r  l ím i te s ,  a l 
e n c a p s u la m ie n to  y e n c ie r ro  c u ltu ra l,  a una esp e 
c ie  de d e fe n s is m o  que  se expresa  en e l c u lto  de 
las  id e n tid a d e s . Se co rre s p o n d e  con un t ip o  de 
p rá c t ic a s , de e n tre  la s  que d e s ta c a  e l o b re r is m o : 
una m ane ra  e s tre c h a  de p la n te a r  la p o l í t ic a  
p o p u la r , en cuyo  c e n tro  es tá  la c re e n c ia  m ís t ic a  
en una c la s e  per se s a lv a d o ra .

A  d ife re n c ia  de lo  que  o c u rr ió  en B ra s il o 
A rg e n tin a , la  h is to r ia  p o l í t ic a  c h ile n a  se d e s a rro 
l ló  en té rm in o s  de una c o n c e p c ió n  re d u c c io n is ta  
de lo  p o p u la r . En a p re ta d a s  lin e a s , Moulian 
m u e s tra  c óm o ese o b re r is m o  c u lm in ó  en la  idea  
de un g o b ie rn o  p o p u la r  d e f in id o  m e d ia n te  la 
id e n tid a d  e n tre  izquierda y  pueblo. La d e rro ta  de 
1 9 7 3  d e m o stró  la im p o s ib i l id a d  de esa id e a . No 
o b s ta n te , la  s u p e rv iv e n c ia  de l o b re r is m o  es un 
h e c h o , y a c a rre a  h oy  e fe c to s  n e g a tiv o s : im p id e  
a c e p ta r  la  re a lid a d  de la  d is o lu c ió n  d e l s u je to  
p o p u la r , im p o n ie n d o  una v is ió n  id e a l is ta -o p t im is 
ta , que es d is to rs io n a d o ra , y  da lu g a r a una 
c o n c e p c ió n  e s tre c h a  de a q u é l, p a r t ic u la rm e n te  
in a d e cu a d a  en la s  c o n d ic io n e s  a u to r ita r ia s .

J u n to  a l o b re r is m o , e l a u to r d e s ta c a  dos



c o n c e p c io n e s  e s ta tis ta s  de la  p o l í t ic a .  Una es e l 
m il i ta r is m o ,  es d e c ir ,  la idea  de que e l e n fre n ta 
m ie n to  con  e l a u to r ita r is m o  es un e n fre n ta m ie n to  
en tre  e jé rc ito s ,  idea  que c o n lle v a  n e c e s a ria m e n te  
la m il i ta r iz a c ió n  de to d a  p o l í t ic a .  La s u c in ta  
a rg u m e n ta c ió n  de Moulian c o n s titu y e  una e x c e 
le n te  re fu ta c ió n  de las  lín e a s  p o l í t ic a s  de cuño 
in s u r re c c io n a l-m il i ta r .  En d e f in it iv a ,  esa c la s e  de 
p o l í t ic a  es in c a p a z  de a d q u ir ir  una d im e n s ió n  de 
m asas, en c u a n to  e x ig e  actos lím ites, y  en c u a n to  
han s id o  im pu gnada s  po r e l d is c u rs o  p o p u la r 
d u ra n te  m ucho  t ie m p o , y lo  es tán  s ie n d o  c o n s ta n 
te m e n te  hoy  d ía  a tra v é s  de la  lu c h a  por los 
d e re c h o s  hum a nos.

La o tra  c o n c e p c ió n  e s ta tis ta  c r it ic a d a  po r 
Moulian re duce  la  p o l í t ic a  a una a c tiv id a d  
c u p u la r : fo r ja  la b o rio s a  de e n te n d im ie n to s  e n tre  
d ire c t iv a s ; p o l í t ic a  a g ita t iv a  de m a rc h a s , m ít in e s  
y  p ropag anda  c a lle je ra ;  a c to s  p ú b lic o s  m e ra m e n te  
r itu a le s ;  abandono  d e l tra b a jo  id e o ló g ic o  y  c u ltu 
ra l;  p re fe re n c ia  po r los p a r tid o s  c o m o  ú n ic a  fo rm a  
de o rg a n iz a c ió n  de la  v o lu n ta d  c o le c t iv a .  Las 
c o n d ic io n e s  a u to r ita r ia s  han d e m o s tra d o  p rá c t ic a 
m e n te  la  b a n c a rro ta  de es ta s  c o n c e p c io n e s  c u p u la r-  
a g ita t iv a s .

F rente  a la  v is ió n  c lá s ic a  y sus l im ita c io n e s , 
el a u to r lev a n ta  dos ideas. P rim e ro , que en las 
c o n d ic io n e s  a u to r ita r ia s  la  fa s e  ¡R ic ia l de la  
c o n s t itu c ió n  de l s u je to  p o p u la r supone  una c o n s 
t i tu c ió n  por negación. Es d e c ir ,  una e s tra te g ia  que 
hace  c o in c id ir  lo p o p u la r con lo  a n t ia u to r lta r io ,  
fu s io n a n d o  una d iv e rs if ic a d a  gam a de rechazos y 
c u e s tio n a m ie n to s  a la d o m in a c ió n , en to rno  al e je  
de lo d e m o c rá tic o . S egundo , que el e je  a g lta t iv o  
de la p o l í t ic a  debe s u s titu irs e  por un e je  c o n s 
t ru c t iv o ,  que a pu n te  a la re o rg a n iz a c ió n  del te jid o  
s o c ia l,  a un é n fa s is  c u ltu ra l que p r im e  por sobre 
la p re o c u p a c ió n  ta c t ic is ta  y o rg a n iz a c io n a l. En 
d e f in it iv a ,  se tra ta  de h a c e r s u rg ir  la p o l í t ic a  ante  
los  o jos  de las m asas com o una p rá c t ic a  de 
re c o n s tru c c ió n  de la s o c ia b ilid a d  y la d e m o c ra c ia .

En su ensayo, A. Varas recog e  la idea  de la 
c e n tra lid a d  de la d e m o c ra c ia  en la c o n s titu c ió n  
de un s u je to  p o p u la r, y la e x am ina  b a jo  la luz de 
un p ro b le m a  p o l í t ic o  m ás g lo b a l, que a fe c ta  a la 
s o c ie d a d  c h ile n a : su in c a p a c id a d  e n d é m ic a  de 
e s ta b iliz a r  un a c u e rd o  p o l í t ic o ,  que exprese una 
a lia n z a  de c la s e s  d u rade ra  y, por c o n s ig u ie n te , 
una e s tra te g ia  n a c io n a l de d e s a rro llo  p e rd u ra b le . 
Esta In c a p a c id a d  no es nueva. El a u to r m uestra  
cóm o e lla  se v ie n e  m a n ife s ta n d o  desde los g o b ie r 
nos ra d ic a le s , a c o m ie n z o s  de la d écada  de los 
c u a re n ta . No o b s ta n te , la s  c o n d ic io n e s  a u to r ita 
r ia s  la ponen  de re lie v e  de m anera  d ra m á tic a . El 
p ro b le m a  de la  c o n s t itu c ió n  de l s u je to  p o p u la r es

pa rte  de ese p ro b le m a  m ás g lo b a l, que c o n te m p o 
rá n e a m e n te  asum e c a ra c te r ís t ic a s  e s p e c íf ic a s : in 
c a p a c id a d  de una a lia n z a  h e g e m ó n ic a  a l in te r io r  
de l o lo q u e  d o m in a n te , d if ic u lta d e s  de una a lia n za  
y a c ue rdo  p o l í t ic o  a l in te r io r  de la o p o s ic ió n , y 
n e u tra liz a c ió n  de la izq u ie rd a  com o e le m e n to  
p r iv i le g ia d o  de la  lu c h a  p o l í t ic a  n a c io n a l en razón 
de su re ite ra c ió n  de e rro res  h is tó r ic o s .

El a n á lis is  de Varas sobre las  p rim e ra s  
d im e n s io n e s  in d ic a d a s  — b lo q u e  d o m in a n te , a l ia n 
za y a c u e rd o  a l in te r io r  de la  o p o s ic ió n —  
p ro b a b le m e n te  re q u e r ir ía  m o d if ic a c io n e s  hoy d ía . 
El ensayo c o m e n ta d o  d a ta  de ene ro  de 1 9 8 1 . En 
a b r il de 1 9 8 3 . la  d e s c o m p o s ic ió n  d e l b loq ue  
d o m in a n te  se ha a c e n tu a d o  n o ta b le m e n te , y las 
d if ic u lta d e s  a l in te r io r  de la  o p o s ic ió n  parecen  
haberse  a te n u a d o . No o b s ta n te , e l p ro b le m a  g lo b a l 
s u b s is te , y e l lo  se expre sa , u t il iz a n d o  la e xp re s ión  
de Varas, en un e n fre n ta m ie n to  p o l í t ic o  en 
c ám ara  le n ta , que no puede  p ro ye c ta rs e  n i com o 
to ta l c o n s o lid a c ió n  d e l ré g im e n , c om o ta m p o c o  
lo g ra  tra d u c irs e  en su s u s t itu c ió n . En es te  es tado 
de c osas , la  n e u tra liz a c ió n  de la  izq u ie rd a  s igue  
d e s e m p e ñ a n d o  un p a p e l e s e n c ia l.  Esa n e u tra liz a 
c ió n  ob e d e ce  a razones de o rden  m ucho  m enos 
c o y u n tu ra l. En re a lid a d , expre sa , según e l a u to r, 
una c r is is  p ro lo n g a d a .

Las c ausa s  de esa c r is is  son c o m p le ja s . Por 
una p a rte , es tá  la p ro p ia  tra y e c to r ia  h is tó r ic a  de 
la izq u ie rd a  c h ile n a . D u ran te  la rg a s  d é c a d a s , las  
fuerzas  exp re sad as  p o lí t ic a m e n te  po r la  iz q u ie rd a  
fu e ro n  m in o r ita r ia s .  E llo  c o n d u jo  a una lógica de 

minoría ¡ le n in is ta ) ,  que busca ba  a m p l i f ic a r  su 
p re s e n c ia  d e s a rro lla n d o  c a p a c id a d e s  d ir ig e n te s  
ap ta s  para c o o rd in a r, a travé s  de escasos recursos, 
una eno rm e v a rie d a d  de ex p re s io n e s  de m asas. Es 
la ló g ic a  de «es tados  m ayores» , que m ás que ser 
exp re s iv o s  y a r t ic u la r  la d iv e rs id a d  de la p rá c t ic a  
s o c ia l m a s iva , s im p le m e n te  d ir ig e n  una o p e ra c ió n  
p o l í t ic a  d iv e rs if ic a b a  en m uc h o s  fre n te s  de lucha . 
D u ran te  esas m ism as  d é cadas , la s o c ie d a d  c iv i l  
e x p e rim e n tó  un e n r iq u e c im ie n to  y c re c ie n te  p u ja n 
za de o rg a n iz a c io n e s  de base, que logró  c o n s t i tu ir  
m o v im ie n to s  s o c ia le s  con v id a  p ro p ia , cap a c e s  de 
p la n te a rs e  n a c io n a lm e n te . Este ro b u s te c im ie n to  de 
la s o c ie d a d  c iv i l  h izo  que , pese a su ló g ic a  de 
m in o r ía , la izq u ie rd a  c o n s ig u ie ra  un c la ro  a rra ig o  
s o c ia l.  Es la p é rd id a  de ese a rra ig o  s o c ia l,  
m a n ife s ta d o  en la d e s co n e x ió n  en tre  s o c ie d a d  
c iv i l  y a c tiv id a d  p o l í t ic a ,  lo que e x p lic a  la c r is is  
a c tu a l.

En e fe c to , uno de los  Im p a c to s  m ás c la ro s  del 
a u to r ita r is m o  ha re s id id o  en un d e b il i ta m ie n to  de 
enve rgadura  de la  s o c ie d a d  c iv i l .  La d e s tru c c ió n  
de la tu p id a  red de o rg a n iz a c io n e s  s o c ia le s  de



m asas que h a b ía n  lle g a d o  a e x p re sa r in te re s e s  
h is tó r ic o s  d e ja  a la ló g ic a  de m in o r ía  ( la  ló g ic a  
de « e s tados  m ayores» ) ope ran do  en un v a c ío  
s o c ia l.  M ie n tra s  la  iz q u ie rd a  s ig a  a fe rra d a  a e lla ,  
d e s p le g a rá  una a c t iv id a d  p o l í t ic a  in e fe c t iv a ,  que 
al n e u tra liz a r la , o b s ta c u liz a  una a lia n z a  s o c ia l y 
un acue rdo  p o lí t ic o  a n iv e l n a c io n a l y e s ta b le s .

En e l d ia g n ó s tic o  de Varas, la  Izqu ie rda  
n e c e s ita  re cu p e ra r su a rra ig o  s o c ia l,  y e l lo  im p l i 
ca no s ó lc  to m a r c o n c ie n c ia  de las  nuevas 
tra n s fo rm a c io n e s  im p u e s ta s  por e l a u to r ita r is m o , 
s in o  ta m b ié n  s u s t itu ir  su ló g ic a  de e s ta d o  m ayor 
por una m o d a lid a d  de a c t iv id a d  p o l í t ic a  que 
re v ie rta  los té rm in o s  t r a d ic io n a le s  de su re la c ió n  
con la s o c ie d a d  c iv i l .  M á s  que d ir ig i r  o p ro d u c ir  
«buenas ide a s» , la iz q u ie rd a  debe c o n s t itu irs e  en 
exp re s ión  re fin a d a  de In te re s e s  s o c ia le s  c o m p a r t i
dos. Debe o r ie n ta rs e  h a c ia  la re c o n s t itu c ió n  de l 
te jid o  de o rg a n iz a c io n e s  s o c ia le s ,  d e v o lv ie n d o  a 
la s o c ie d a d  c iv i l  su c a p a c id a d  de d e c is ió n  p o l í t i 
ca , y resp e ta n d o  la a u to n o m ía  de la s  o rg a n iz a c io 
nes de m asas y las  e x p re s io n e s  g r e m ia l-c o rp o ra t i
vas que e lla s  c o m ie n z a n  a g en e ra r.

Para Varas, de esta  c a p a c id a d  de la iz q u ie rd a  
para in v e r t ir  los té rm in o s  de su re la c ió n  con la 
soc ie d a d  c iv i l  d e p e n d e rá , en un g rado  Im p o rta n te , 
¡a e x is te n c ia  de las  c o n d ic io n e s  para  la  e x is te n c ia  
de una a lte rn a tiv a  d e m o c rá tic a  p o s ib le  y e fic a z : 
re c a n a liz a r  fu e rz a s  Im p o rta n te s  de l b lo q u e  d o m i
nan te  h a c ia  un p ro ce so  de d e m o c ra tiz a c ió n , d e f i 
n ir  una tá c t ic a  o p o s ito ra  e fic a z , y e s ta b le c im ie n to  
de un nuevo a c u e rd o  sob re  la s  c a ra c te r ís t ic a s  de l 
fu tu ro  p roce so  e c o n ó m ic o  y s o c ia l.

A  la  vez, la  c e n tra lid a d  de la  iz q u ie rd a  en la 
p o s ib ilid a d  de una  a lte rn a t iv a  d e m o c rá t ic a ,  le 
p la n te a  n e c e s a ria m e n te  a e l la  e l p ro b le m a  de  la 
d e m o c ra c ia  y e l s o c ia l is m o  (Varas). El s o c ia l is 
mo es e l e le m e n to  que  da a la  iz q u ie rd a  su 
id e n tid a d  e s p e c íf ic a .  P e ro , ¿ c ó m o  se v in c u la  con 
una p o l í t ic a  o r ie n ta d a  h a c ia  la  d e m o c ra c ia ?  El 
a u to r p ropone  la  id e a  de una iz q u ie rd a  qu e , a l 
a f irm a r  « la  v ig e n c ia  de los  v a lo re s  d e m o c rá tic o s  
com o a d q u is ic io n e s  in e m b a rg a b le s  d e l d e s a rro llo  
de la h u m a n id a d »  (D e c la ra c ió n  U n iv e rs a l de los 
D erechos H u m a n o s), d e f in e  a l s o c ia l is m o  com o 
una p ro fu n d iz a c ió n  de esas lib e r ta d e s , c o m o  la 
c o n s o lid a c ió n  de  sus  g a ra n tía s , y  c o m o  la  c o n s 
tru c c ió n  de la s  c o n d ic io n e s  m a te r ia le s  que  p e rm i
tan un e fe c t iv o  g o c e  y re a liz a c ió n  de  esas 
lib e rta d e s  a n iv e l s o c ia l .  Es la id e a  de una 
democracia socialista, don de  la s  in s t itu c io n e s  
p o lí t ic a s  no son un m ero  in s tru m e n to  para a lc a n z a r 
el s o c ia lis m o . Por el c o n tra r io , la u to p ía  s o c ia l is 
ta c o n s is te  en la v ig e n c ia  p le n a  y e fe c tiv a  de esas 
in s t itu c io n e s .

La idea de una d e m o c ra c ia  s o c ia l is ta  es s ó lo  
un c o m ie n z o . No re su e lve  p ro b le m a s , s in o  que los 
p la n te a . A  p a r t ir  de e lla ,  h a b ría  que d e f in ir  una 
agenda  para la  d is c u s ió n  p o l í t ic o - in te le c tu a l.  Es 
lo que ha ce  C. Portales en su ensayo . Las 
a p re ta d a s  p á g in a s  f in a le s  o fre c e n  una ade cuad a  
s ín te s is  de l a b ig a rra d o  c o n ju n to  de te m a s  p la n 
tead os.

Para Portales, da  agenda  de d is c u s ió n  d e b e 
r ía  in c lu ir  c ie r ta s  c u e s tio n e s  c e n tra le s :  la re la c ió n  
e n tre  el p ro ye c to  s o c ia l is ta  en C h ile  y los « s o c ia 
lis m o  re a le s » ; la  p e rs p e c tiv a  que hay que a s u m ir 
en el a n á lis is  de la re la c ió n  e n tre  s o c ia lis m o  y 
d e m o c ra c ia : e l p ro b le m a  de l c o n te n id o  de la 
d e m o c ra c ia , es d e c ir ,  la re la c ió n  en tre  lib e rta d  e 
ig u a ld a d , en c o rre s p o n d e n c ia  con la d is t in c ió n  
e n tre  « re g la s  de l ju e g o »  y f in e s  s u s ta n tiv o s  de la 
v id a  s o c ia l :  la  c u e s tió n  de cóm o se re la c io n a n  
d e m o c ra c ia  y c a p ita l is m o , y la  c o n c re c ió n  e s p e 
c íf ic a  de esta  c u e s tió n  en un c o n te x to  com o el 
c h ile n o : la  s u p u e s ta  im p o s ib i l id a d  de la  d e m o c ra 
c ia  en e l c a p ita l is m o  s u b d e s a rro lla d o : f in a lm e n te , 
pero  no menos im p o rta n te , e l te m a  de la o rg a n i
z a c ió n  p o l í t ic a .  Esto es, a q u e llo  que en las 
v is io n e s  o rto d o x a s  pasa  p o r la te o r ía  d e l p a r t id o . 
Un te m a  que , para  ser o b je to  de un tra ta m ie n to  
renovado , d e b e ría  in c lu ir  una gran  v a rie d a d  de 
fe n ó m e n o s  d e l q u e h a c e r p o l í t ic o ,  fre c u e n te m e n te  
ig n o ra d o s . P o r e je m p lo , los  e s t ilo s  y le n g u a je s  
p o lí t ic o s .

C om o b ie n  lo  s e ñ a la  e l a u to r, hay pocas  
c e rte z a s  s o b re  los  te m a s  p la n te a d o s  en la  a ge nda . 
Lo que lo s  t ie m p o s  e x ig e n  son m ás p re g u n ta s  que 
re s p u e s ta s , re n o v a c ió n  de  m e n ta lid a d e s  m ás que 
c o n s tru c c io n e s  d o c tr in a r ia s ,  m eno s  c e rte za s , por 
lo  g e n e ra l i lu s o r ia s ,  y m ás a p e rtu ra s  a nuevas 
re a lid a d e s . S i h u b ie ra  que  c a l i f ic a r  los  tra b a jo s  
c o m e n ta d o s  a te n d ie n d o  a una s o la  de sus c a ra c 
te r ís t ic a s ,  h a b ría  que d e c ir  que  lo s  a u to re s  se 
s u je ta ro n  con  h o n e s tid a d  a esos im p e ra tiv o s .

Angel FLISFISCH
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T ra b a jo s  c o n s id e ra d o s : Los s ig u ie n te s  e s tu d io s  
de C ardoso, Fernando H e n riq u e : El desarrollo 
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tion of authoritarian regimes in Latin 
America, en D. C o llie r  (c o o rd .) .  «The N e w  
A u th o r ita r ia n is m » , P r in c e to n  U n iv e rs ity  Press, 
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ño, en N. L e c h n e r (c o o rd  ), «E stado  y  P o l í t ic a  en 
a m é ric a  L a tin a » , S ig lo  x x i,  1 9 8 1 ,  La democra
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« N ueva  S o c ie d a d » , n ú m , 5 5 , San J o sé  de Costa 
R ic a . 1 9 8 1 ;  A América Latina e a questáo 
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T rin d a d e  y  F.H . C ardoso (c o o rd .) ,  « 0  N ovo  S o c ia 
lis m o  F ra ncés  e a A m é ric a  L a tin a » , Paz e Terra , 
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América Latina?, « S o c ia lis m o  y  P a rt ic ip a c ió n » , 
núm . 1 4 , L im a , 1 9 8 1 ;  Notas sobre la estruc
tura de clases en las sociedades capita
listas de hoy, «C o m e rc io  E x te r io r» , V o l. X X X II, 
núm . 2 , M é x ic o , 1 9 8 2 ;  O papel dos empre
sarios no proceso de transicáo: o caso 
brasileiro, Sao P a u lo , 1 9 8 2 ,  (m im e o ) ;  Hacia 
otro desarrollo, en M a rc  N e r fin  (c o o rd .) ,  
« H a c ia  O tro  D e s a rro llo : E n foques  y  E s tra te g ia s » , 
S ig lo  x x i, M é x ic o , 1 9 7 8 ;  La persistencia 
democrática, en F. H. C ardoso y  o tro s , « M e d in a  
E chava rria  y la  S o c io lo g ía  L a t in o a m e ric a n a » . E d i
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•  S 0  •  • • • * • • *
Estas no ta s  no t ie n e n  o tro  p ro p ó s ito  que ha c e r 

una s o m era  p re s e n ta c ió n  de  a lg u n o s  te m a s  sobre  
la p ro b le m á tic a  de l d e s a rro llo  y  d e l c a m b io  
h is tó r ic o  en A m é ric a  L a tin a , ta l c o m o  han s id o  
p la n te a d o s  por Fernando Henrique Cardoso en 
v a rio s  de sus re c ie n te s  ensayos. La f ig u ra  de es te  
d e s ta c a d o  pe n sa d o r s o c ia l,  in te le c tu a l y  p o l í t ic o  
b ra s ile ñ o  es de sob ra  c o n o c id a  po r lo  que ex im e  
de c u a lq u ie r  re fe re n c ia . D ado e l c a rá c te r  de es ta  
reseña  se pasará  re v is ta  a unos poc o s  tó p ic o s  que 
p a recen  re le v a n te s  para  e x poner a lg u n a s  de sus 
id e a s  p r in c ip a le s  sob re  la  c r is is  ta n to  o b je tiv a  
com o in te le c tu a l de l p re se n te  la t in o a m e r ic a n o , as í 
c om o  sobre  su a c u c ia n te  búsqued a de una s u p e 
ra c ió n  h is tó r ic a  p o s ib le  — y acaso  p ro b a b le —  de 
lo s  c o n s tre ñ im ie n to s  que b lo q u e a n  o d e s v ía n  la

m a rch a  h a c ia  un fu tu ro  que  pue da  se t c o n s id e ra d o  
ju s to  y  h um a no . C ris is , d e s a rro llo , e s tru c tu ra s  e 
h is to r ia , c o n fig u ra n  e l p a is a je  m ás v a s to  que a q u í 
s ó lo  pod rá  s e r a lu d id o  o b o s q u e ja d o  e s c u e ta m e n te .

Crisis, teoría social y cambio histórico

Si se d ir ig e  la a te n c ió n  a la s itu a c ió n  h is tó r ic a  
en su s e n tid o  m ás g e n e ra l, lo  que ha e n tra d o  en 
c r is is ,  según  n ue stro  a u to r, es la  idea  de p rogreso  
ta l c om o  v e n ía  s ie n d o  c o n c e b id a  t ra d ic io n a lm e n 
te , es to  es, com o  una m arch a  de la h u m a n id a d  
h a c ia  una c re c ie n te  ra c io n a lid a d  que c u lm in a r ía  
en una s o c ie d a d  don de  te n d ría n  p le n a  re a liz a c ió n  
los v a lo re s  in h e re n te s  a la  c o n d ic ió n  h um a na . No 
es d i f í c i l  c o n s ta ta r  hoy  en d ía  que es to  no ha s id o  
a s í en n in g u n o  de ta le s  s e n tid o s . En e fe c to ,  la  
ra c io n a lid a d  no se ha e x p a n d id o  a rm ó n ic a m e n te  
po rque  la  razón in s tru m e n ta l ( fo rm a l o té c n ic a )  ha 
re g is tra d o  g rande s  ava n c e s  a expensas  de la  razón 
s u s ta n c ia l,  a ta l pu n to  que e l d e s p lie g u e  v e r t ig i
noso  y c o n tra d ic to r io  de a q u é lla  ope ra  gen e ra ndo  
te n d e n c ia s  a lie n a n te s  en es ta  ú lt im a .  N o se tra ta  
ya de un m ero  d e s fase  en tre  una y o tra  ra c io n a l i
dad , s in o  de a lg o  m ás c o m p le jo  y  pe rve rso  que 
in c id e  sob re  la s  id e a s  y c o n d u c ta s  s o c ia le s . Y 
e s to  po rque  en lu g a r  de la  c o m p le m e n ta r ie d a d  
re c íp ro c a  p o s tu la d a  p o r la  f i lo s o f ía  d e l p rog reso , 
se es tá  re g is tra n d o  una s u b v e rs ió n  de la  ra c io n a 
lid a d  s u s ta n c ia l que , s i b ie n  no d e riv a  e x c lu s iv a 
m en te  de la  fue rza  a r ro lla d o ra  de la  té c n ic a , con 
su a u x il io  es tá  s ie n d o  lle v a d a  a n iv e le s  in é d ito s . 
P or lo  ta n to , no se m a n if ie s ta  ta l p rogreso  
g e n e ra liz a d o  que tra n s m u ta  a u to m á tic a m e n te  los 
nu e vo s  b ie n e s  té c n ic o -e c o n ó m ic o s  en b ie n e s  s o 
c ia le s ,  p o lí t ic o s  y  c u ltu ra le s  que c o n tr ib u y a n  a l 
lo g ro  de m ayores  g rados  de b ie n e s ta r  y  ju s t ic ia  
s o c ia l.  Y e s to  es v á lid o  ta n to  para e l o rden  in te rn o  
c o m o  para  e l in te rn a c io n a l.

De a h í que  en la s  d é c a d a s  re c ie n te s  se haya 
a b ie r to  un c o n se n so  g e n e ra liz a d o  so b re  la  e x is te n 
c ia  de una c r is is  p e rs is te n te  que c u b re  los m ás 
d iv e rs o s  c a m p o s  de la  s o c ie d a d , la  e c o n o m ía , el 
Estado y  la  p o l í t ic a .  Com o no p o d ía  s e r de o tra  
m ane ra  ta m b ié n  e l p e n s a m ie n to  s o c ia l ha s ido  
a lca n z a d o  po r la  c r is is  s u m ié n d o lo  en un estado 
ta l de c o n fu s ió n  que c o m p ro m e te  su c a p a c id a d  
para e n te n d e r la  n a tu ra le za  y s e n tid o  da los 
p roce sos  s o c ia le s , a s í com o para  a n t ic ip a r  sus 
p ro y e c c io n e s  fu tu ra s . Las v e rs io n e s  de es tas  d iv e r 
sas c r is is ,  ta n to  de! m undo de lo  rea l y c o n c re to  
com o de l de las id e a s, son ta n  d iv e rsa s  que 
d if ie re n  en ca s i to d o s  lo s  s e n tid o s  im a g in a b le s . 
C ie r ta m e n te , la  ¡dea m is m a  de c r is is  es  ya una



fu e n te  de a m b ig ü e d a d , pues e i c o n c e p to  está  
s iendo  u til iz a d o  para  re fe r irs e  a los  m ás v a ria d o s  
fe n ó m e n o s  y con los  m ás d iv e rs o s  a lc a n c e s  de 
s e n tid o  y p ro fu n d id a d . D esde la c r is is  c om o  una 
s im p le  c o n tra c c ió n  e c o n ó m ic a  s e c to r ia l hasta  la 
c o n c e p c ió n  de un c o la p s o  de la p re se n te  c iv i l i z a 
c ió n  in d u s tr ia l,  hay  d ife re n c ia s  ta n  n o ta b le s  que 
no se re su e lve n  a p e la n d o  a las m ás d iv e rs a s  y 
e ru d ita s  e n c ic lo p e d ia s  ni ta m p o c o  a las  e x p e r ie n 
c ias  de un pasado c e rc a n o  que t ie n e  poco  que 
o fre c e r ante  sus rasgos in é d ito s  y de im p re v is ib le  
d ire c c ió n .

Estas y  o tra s  a m b ig ü e d a d e s  ponen  en e v id e n c ia  
que las c ie n c ia s  s o c ia le s ,  en la  re g ió n  la t in o a m e 
r ic a n a  y fu e ra  de e lla ,  a tra v ie s a n  un p e río d o  de 
p e rp le jid a d  y re c o n s tru c c ió n  que re m ite  a sus 
fu n d a m e n to s  y que no pod rá  ser s u pe rada  s in  el 
a u x ilio  de una c r í t ic a  r ig u ro s a . Por a h o ra , baste  
m e n c io n a r dos p u n to s  don de  se c o n c e n tra  d ic h a  
c r ít ic a .  El p r im e ro  se re fie re  a l p e n s a m ie n to  s o c ia l 
en s í m is m o  y se m a n ife s ta r ía  en lo  que — s i 
gu ie n d o  a Kuhn— se pue de  d e n o m in a r la q u ie b ra  
de los p a ra d ig m a s  te ó r ic o s  hasta  a ho ra  p re v a le 
c ie n te s  en las c ie n c ia s  s o c ia le s . La segu n d a , m ás 
c o n cre ta  y que s ig u e  a la a n te r io r, c o n s is te  en la  
c o n v ic c ió n  de que se ha p e rd id o  la  c a p a c id a d  de 
en te nde r ra z o n a b le m e n te  el cu rso  de la h is to r ia  
p rese n te , esto  es, de los m ás Im p o rta n te s  p ro ce so s  
s o c ia le s , p o lí t ic o s  y e c o n ó m ic o s , y lo  que re s u lta  
aún más a la rm a n te  en t ie m p o s  de c r is is ,  la 
p o s ib ilid a d  de a n t ic ip a r  las  lín e a s  g ruesas de l 
fu tu ro . En o tro s  té rm in o s , de p ro g ra m a rlo  y c o n s 
tru ir lo  con m e d io s  ra c io n a le s  y  d e lib e ra d o s .

Si es te  c u adro  g e n e ra l es obse rvad o  desde una 
p e rsp e c tiva  que d e s ta c a  la s ig n if ic a c ió n  de la 
c ris is  a c tu a l y su u n iv e rs a lid a d , no p u e den  ca b e r 
dudas de que se han tra s tro c a d o  los  fu n d a m e n to s  
h is tó r ic o s  de las te o r ía s  s o c ia le s  p re v a le c ie n te s . 
En esta  lín e a  Cardoso ano ta  una re fle x ió n  
in q u ie ta n te : no e x is te  en la a c tu a lid a d  una e x p l i
c a c ió n  v á lid a  y s a t is fa c to r ia  de los p re se n te s  
p rocesos de c a m b io  h is tó r ic o .  N i la te o r ía  m a rx is - 
ta ni la lib e ra l p ro p o rc io n a n  una in te rp re ta c ió n  
v á lid a  de lo que a c o n te c e , e n tre  o tra s  cosas, 
porque no se han a d a p ta d o  c o n v e n ie n te m e n te  a las 
s itu a c io n e s  e m e rg e n te s  y s ig u e n  a fe rra d a s  a c a te 
g o ría s  a n a lít ic a s  y p r in c ip io s  g e n e ra le s  que es tán  
pe rd ien do  — o han p e rd id o —  v ig e n c ia  h is tó r ic a .  
Sea que se tra te  de la a p a re n te  a n tin o m ia  en tre  
Estado y m erca do  com o re g u la d o re s  e c o n ó m ic o s  y 
s o c ia le s , de la  d ia lé c t ic a  b u rg u e s ía -p ro le ta r ia d o  
que se re a liz a  en la lu c h a  de c la s e s , de l « p a rtid o »  
com o v a n g u a rd ia  o b re ra , de la s e p a ra c ió n  ta ja n te  
entre  e c o n o m ía  y p o l í t ic a  y e n tre  Estado y 
s o c ie d a d  c iv i l ,  cabe  p re g u n ta rs e  por la  p e r t in e n c ia

de es tas  d is t in c io n e s  a n a lít ic a s  en un m und o  que 
se d e s p lie g a  de ta l m odo que p a re c e n  pue sta s  en 
c u e s tió n . En e fe c to , c uando  las re la c io n e s  en tre  
el Estado y la  s o c ie d a d  c iv i l  a d q u ie re n  c a ra c te r ís 
t ic a s  de c re c ie n te  c o rp o ra t iz a c ió n  m o n o p ó lic a  y se 
v e h ic u íiz a n  a tra v é s  de re g ím e n e s  p o l í t ic o s  a l ie 
nan tes  y, a m e n u d o , a u to r ita r io s  y re p re s iv o s : 
c uando  es fre c u e n te  que las  fue rzas  a rm adas  
a sum an  la función de p a r t id o  m i l i t a r  que  es al 
m is m o  t ie m p o  g u a rd ia  p re to r ia n a  de l orden c a p i
ta l is ta :  c uando  las b u rg u e s ía s  n a c io n a le s  han 
pasado  a d e p e n d e r d e l c a p ita l in te rn a c io n a l y  el 
p ro le ta r ia d o  se e s tá  to rn a n d o  una fue rza  s o c ia l en 
d e c lin a c ió n  ta n to  en c u a n to  a su d im e n s ió n  
re la t iv a  c om o  a su v o lu n ta d  p o l í t ic a  y g ra v ita c ió n  
id e o ló g ic a , ¿ c ó m o  ha ce r para  in c o rp o ra r  es ta s  y 
o tras  c u e s tio n e s  en lo s  m a rco s  te ó r ic o s  h e re d a 
dos?  Y si no fuera posible ¿cómo substituirlos por 
o tro s  v á lid o s  para  e x p lic a r la s  y para  id e n t i f ic a r  los  
nuevos p ro ta g o n is ta s  h is tó r ic o s  d e l c a m b io ?

El cuestionamiento del desarrollo

En uno  de sus tra b a jo s  Cardoso se re p la n te a  
la  c u e s tió n  de l d e s a rro llo  a ho ra  que e l d e s a rro - 
l l is m o  ha e n tra d o  en c r is is  y se han com e n z a d o  a 
n e g a r la s  que h as ta  m uy re c ie n te m e n te  p a re c ía n  
ser sus ju s t i f ic a c io n e s  m ás a rra ig a d a s . Estos 
p la n te o s  fu n d a m e n ta lis ta s  y c r í t ic o s  d e l « m ito  d e l 
d e s a rro llo »  p ro v ie n e n  de a lg u n o s  c írc u lo s  la t in o a 
m e r ic a n o s  y  d e l T e rc e r  M u n d o , a u n que  ta m b ié n  
han g a n ado  re c o n o c im ie n to  en lo s  p a ís e s  c a p ita 
lis ta s  c e n tra le s . S in  s e r n e c e s a ria m e n te  p o s tu ra s  
e x c lu y e n te s , m ie n tra s  en es to s  ú lt im o s  p re d o m in a n  
los c u e s tio n a m ie n to s  e c o lo g is ta s  de p ro te c c ió n  
de l m e d io  a m b ie n te  y los  re cu rs o s  n a tu ra le s , de l 
lado  te rc e rm u n d is ta  p re v a le c e n  los  a rg u m e n to s  
in s p ira d o s  po r las c re c ie n te s  d e s ig u a ld a d e s  s o c ia 
le s , e c o n ó m ic a s  y p o l í t ic a s  que d e riv a n  de las 
p re se n te s  c o n d ic io n e s  h is tó r ic a s  de l d e s a rro llo  
n a c io n a l e in te rn a c io n a l.  De a h í que e l d e s a rro - 
l l is m o  — y aún e l d e s a rro llo  m is m o —  haya s ido  
p u e s to  en e! « b a n q u illo »  de los a c u sa d o s  para  ser 
s o m e tid o  a un e s c ru t in io  r ig u ro s o  y a un severo  
ju ic io  h is tó r ic o .  T éngase  en c u e n ta  que este  
e n ju ic ia m ie n to  a la ¡dea  de d e s a rro llo  no se hace 
en a b s tra c to  s in o  a sus p re se n te s  fo rm a s  h is tó r i-  
c o -c o n c re ta s  y a las  pe rve rs a s  c o n s e c u e n c ia s  
s o c ia le s  y  p o l í t ic a s  que de é l han d e r iv a d o  c uando  
son  c o n fro n ta d a s  con los  p a tro n e s  v a lo ra t iv o s  de l 
h u m a n is m o  o c c id e n ta l y  de la  d e m o c ra c ia  s o c ia 
lis ta .  Todo p a re c e  in d ic a r  que el fa l lo  será 
d if íc i lm e n te  a b s o lu to r io . Y e n to n c e s , ¿qué h a ce r?  
Pues ni m ás ni m enos que rep e n sa r todo  p ro c u 



rando  lle g a r  a fó rm u la s  de d e s a r ro llo  que  e x p l i 
que n  la s  e s p e c if ic id a d e s  de  la  p e r ife r ia  y  a la  vez 
o fre z ca n  a lte rn a t iv a s  v á lid a s  pa ra  la  s u p e ra c ió n  de 
la presente c r is is .  La propuesta del «crecimiento
ce ro»  (zero  g ro w th )  es una ¡dea a c a s o  a c e p ta b le  
en lo s  p a ís e s  r ic o s , pero  que no  ha e n c o n tra d o  eco 
a lg u n o  en el T e rc e r  M u n d o  po rque  s ig n if ic a r ía  
c o n g e la r  las  c o n d ic io n e s  a c tu a lm e n te  v ig e n te s  de 
e x p lo ta c ió n  in te rn a c io n a l y p e rp e tu a r  la  m is e r ia  
para  los p a ís e s  m ás s u b d e s a rro lla d o s  y m enos 
d o ta d o s  de recu rsos  n a tu ra le s .

Por todo  es to , su p o s tu ra  es de c u e s tio n a m ie n to  
de la  a p lic a c ió n  a c r í t ic a  de in te rp re ta c io n e s  y 
te o r ía s  p ro c e d e n te s  de fu e ra  de A m é ric a  L a tin a , 
p a r t ic u la rm e n te  de los  p a ís e s  c e n tra le s  de Europa 
y E stados U n id o s , aun que  e l lo  no im p l ic a  en m odo 
a lg u n o  e l recha zo  a u to m á tic o  de las idea s só lo  
porque  sean fo rá n e a s . A n te s  b ie n , la  re g la  que 
s u g ie re  es s o m e te r la s  a una c u id a d o s a  c o n fro n ta 
c ió n  de su p e r t in e n c ia  con la e s p e c if ic id a d  de los 
p ro b le m a s  n a c io n a le s  y re g io n a le s  de A m é ric a  
L a tin a . La fra g m e n ta c ió n  d e l m und o  in te rn a c io n a l 
en b lo q u e s  de poder, e s tra té g ic o s  e id e o ló g ic o s  a 
la vez, que se c o m p le m e n ta  con  una e c o n o m ía  
c re c ie n te m e n te  in te rn a c io n a liz a d a  y a s im é tr ic a 
m en te  e s tru c tu ra d a  en de s m e d ro  de los  p a íses  
s u b d e s a rro lla d o s , ha im p u e s to  es tos  c l iv a je s  com o 
d ife re n c ia s  e s p e c íf ic a s  — no c ie r ta m e n te  re s id u a 
le s —  que deben  ser a s u m id a s  in te le c tu a lm e n te  e 
in c o rp o ra d a s  a los  c u e rp o s  te ó r ic o s  d is p o n ib le s . 
S ó lo  a s í pod rán  ser e n te n d id a s  y e x p lic a d a s . Esta 
d iv e rs id a d  p e c u lia r  de l d e s a rro llo  h is tó r ic o  y de la 
p rese n te  in s e rc ió n  in te rn a c io n a l de los p a ís e s  de 
la re g ió n  la t in o a m e r ic a n a  no debe c o n s t i tu ir  una 
d if ic u lta d  In te le c tu a l a d ic io n a l,  a n te s  b ie n , tie n e  
que ser a fro n ta d a  c om o  una fu e n te  de e n r iq u e c i
m ie n to  de l p e n s a m ie n to  s o c ia l d e r iv a d a  de los 
nuevos re tos  p la n te a d o s  p o r e lla .

El capitalismo dependiente asociado

L le v a d o  h as ta  sus ú lt im a s  c o n s e c u e n c ia s , e l 
a n á lis is  d e l d e s a rro llo  s egún  la  v e rs ió n  e s tru c tu -  
ra l is ta  de la  CEPAL c o n d u jo  a la  ¡dea  de la  
d e p e n d e n c ia , en cuya  fo rm u la c ió n  Cardoso tu v o  
una p a r t ic ip a c ió n  p ro ta g ó m c a  (c o n  Enio Falet- 
to). La d e n o m in a d a  te o r ía  de la  d e p e n d e n c ia  
tra s u n ta b a  una m a y o r p re o c u p a c ió n  a n a l í t ic a  por 
lo s  d e te rm in a n te s  h is tó r ic o s  de l d e s a rro llo  d e s ta 
c a n d o  ad e m á s  su v e r t ie n te  p o l í t ic a  y  la  c u e s tió n  
d e l p o d e r. P o rque  la d e p e n d e n c ia  re s u lta b a  s e r n i 
m ás n i m eno s  que una fo rm a  de s u b o rd in a c ió n  
e s tru c tu ra l de lo s  p a ís e s  de la  p e r ife r ia  a los 
p a ís e s  c a p ita lis ta s  c e n tra le s , que s i b ie n  se 
c o rre s p o n d ía  co n  un p a tró n  g e n e ra l d e l d e s a rro llo

c a p ita l is ta  in te rn a c io n a l no se a g o ta b a  en é l, 
a s u m ie n d o  rasgo s  e s p e c íf ic o s  en ca d a  caso  n a c io 
n a l. A v a n z a n d o  en e s ta  l ín e a  de  a n á lis is  a c u ñ ó  e l 
té rm in o  « c a p ita l is m o  d e p e n d ie n te  a s o c ia d o » , que 
c o n s titu y e  una  a c e rta d a  e x p re s ió n  s in té t ic a  de l 
m odo de in s e rc ió n  a c tu a l de lo s  p a ís e s  la t in o a 
m e r ic a n o s  en la  e c o n o m ía  in te rn a c io n a l.  Se tra ta  
de una c o n f ig u ra c ió n  que t ie n e  su c o rre la to  
in te rn o  en la  in te rn a c io n a liz a c ió n  d e l m e rca d o  
n a c io n a l y en la v in c u la c ió n  o rg á n ic a  — pero 
s u b o rd in a d a —  de  la s  em p re s a s  n a c io n a le s , p r iv a 
das y p ú b lic a s , ca n  e l c a p ita l in te rn a c io n a l.  Este 
c a rá c te r  a s o c ia d o  t ie n e  a d e m á s  una c o n n o ta c ió n  
p o l í t ic a  que se re f ie re  a la  in te g ra c ió n  de la 
a s o c ia c ió n  co n  e l c a p ita l in te rn a c io n a l en la 
c o a l ic ió n  d o m in a n te  de p o d e r. P o r ta n to ,  es un 
c o n c e p to  in te g ra l que  v in c u la  la  e c o n o m ía  con  la 
e s tru c tu ra  d e l p o d e r y e l p la n o  de la  s o c ie d a d  
n a c io n a l con e l o rd e n  in te rn a c io n a l c a p ita l is ta .

Los rasgo s  b á s ic o s  d e l c a p ita l is m o  d e p e n d ie n te  
a s o c ia d o  pue den  s e r s in te t iz a d o s  en los s ig u ie n te s  
p u n to s : in d u s tr ia l iz a c ió n  p e r ifé r ic a  h e te ro g é n e a  e 
in c o m p le ta ,  d e p e n d ie n te  de una te c n o lo g ía  c o n 
tro la d a  en las m e tró p o lis :  b u rg u e s ía s  a s o c ia d a s  en 
una re la c ió n  s u b o rd in a n te  con  e l c a p ita l e x tra n je 
ro ; p ro le ta r ia d o  d e l s e c to r  m o d e rn o  p r iv i le g ia d o  
fre n te  a las  m asas  u rb a n a s  y ru ra le s  en s itu a c ió n  
de pobreza relativa y miseria extrema, privilegio 
d e te rm in a d o  por la  p a r t ic ip a c ió n  de a q u é l en los  
s e c to re s  de m ás a lta  p ro d u c t iv id a d  ( in d u s tr ia  y  
e n c la v e s  m in e ro s  o a g ra r io s  m o d e rn o s ); e le v a d o  
s u b e m p le o  y  b a jo s  in g re s o s  c o n c e n tra d o s  en m a 
sas  m a rg in a d a s  p re d o m in a n te m e n te  no a s a la r ia d a s  
q u e  e l m e rc a d o  de tra b a jo  d e l s e c to r  m od e rn o  no 
p ue de  a b s o rb e r; fa ls a  p e q u e ñ a  b u rg u e s ía  fo rm a d a  
— a d ife re n c ia  de la  h is tó r ic a —  por c u a d ro s  
a s a la r ia d o s  m e d io s  y  b a jo s , de la  b u ro c ra c ia  d e l 
Estado y d e l s e c to r  tra n s n a c io n a liz a d o  de la 
e c o n o m ía ; un c a m p e s in a d o  co n  una gran  hetero
g e n e id a d  in te rn a  y  c re c ie n te m e n te  s u b o rd in a d o  a l 
sector agrario moderno; un Estado que es a la vez 
productor de bienes y servicios (empresas públi
cas) y regulador y protector de la acumulación 
capitalista (mercado y propiedad privada) median
te la contención de las presiones redistributivas y 
del nivel salarial (represión). Este Estado que se 
apoya muchas veces en regímenes politicos auto
ritarios, con respaldo militar, constituye el pivote 
del estilo capitalista dependiente asociado porque 
vincula las diversas cúpulas (empresariado nacio
nal y extranjero, líderes burocráticos sindicales, 
corporaciones profesionales, militares) con la 
burocracia del Estado medíante la orientación y 
racionalidad que éste le imparte a la economía 
(planificación).



Los actores del cambio como portadores 
del futuro

La c o n c e p c ió n  c e p a lin a  c lá s ic a  d e l d e s a rro llo  
habla indirectamente destacado la im p o rta n c ia  del 
Estado c o m o  a c to r  c e n tra l d e l d e s a rro llo  a c o n s e 
cuencia de su análisis de la división internacional 
del trabajo y la difusión d e l progreso técnico. La 
convicción de que las capas empresariales nacio
na le s  no d e s e m p e ñ a r ía n  en A m é r ic a  L a tin a  y  en 
les países periféricos el p a p e l histórico que le 
cupo a la burguesía en la génesis del capitalismo 
eumpeo pasó luego a te n e r  una posición desco
llante en la concepción dependentista, porque la 
posibilidad del desarrollo periférico — hasta el 
grado en que se la  admitía—  sólo podía ser 
desplegado ñor un a g e n te  político central que no 
pod ía  ser o tro  que un t ip o  d e te rm in a d o  de E stado, 
a l que se s u p o n ía  capaz  de e n fre n ta r  las  p re s io n e s  
del c a p ita l tra n s n a c lo n a llz a d o  y de lo s  c e n tro s  de 
poder in te rn a c io n a le s . O tros a c to re s  s o c ia le s  en 
a s o c ia c ió n  con é l ta m b ié n  p o d ía n  c o n tr ib u ir  a 
p e r f i la r  e im p u ls a r  e l d e s a r ro llo ,  pero  en una 
p o s ic ió n  s u b o rd in a d a . C lases s o c ia le s ,  s in d ic a to s , 
p a rtid o s , e m p re s a r io s , p ro fe s io n a le s , p ro d u c to re s  
a g ra r io s , ob re ro s , m asas u rb a n a s  y  c a m p e s in o s , 
s e c to res  m e d io s , in te le c tu a le s ,  m il i ta re s ,  r e l ig io 
sos: la l is ta  p o d ría  e x te n d e rs e  ta n to  q u e  p o d ría  
a firm a rs e  que no q u e d ó  s e c to r ,  g ru p o  o c o le c t iv i 
dad re le v a n te  que no haya s id o  p u e s ta  b a jo  e s ta  
lupa , s in  que  lo s  re s u lta d o s  fu e ra n  c o n c lu s iv o s  en  
e l s e n tid o  de p r iv i le g ia r  a c u a lq u ie ra  de  e llo s  
com o « m o to r  d e l d e s a r ro llo » . T od o s  se m o v ía n  en 
e l m a rco  e s tre c h o  d e l c a p ita l is m o  d e p e n d ie n te  
a s o c ia d o , c on  m á rg e n e s  de  l ib e r ta d  re s tr in g id o s  en 
el m e d io  in te rn o  y  s e ve ro s  c o n s tre ñ im ie n to s  in te r 
n a c io n a le s , y  en to d o  c a so  s in  la  v o lu n ta d  p o l í t ic a  
y la  v o c a c ió n  d e s a r ro l l is ta  a u tó n o m a , n i ta m p o c o  
con  la  fu e rz a  s o c ia l y  p o l í t ic a  n e c e s a ria  para  ta l 
p ro p ó s ito . P o r una razón u o tra  e l ex a m e n  de las  
p o s ib ilid a d e s  de lo s  c a n d id a to s  a p ro ta g o n is ta s  
h is tó r ic o s  d e l d e s a r ro llo ,  te rm in ó  s ie n d o  n e g a tiv o .

A caso  exa g e ra n d o  se p o d ría  s o s te n e r que la 
obra e n te ra  de  Cardoso ha e s ta d o  d e d ic a d a  a 
e v a lu a r las  p o s ib il id a d e s  de la  tra n s fo rm a c ió n  
s o c ia l y p o l í t ic a ,  p a r t ie n d o  de la  o p o s ic ió n  d lle -  
m á tic a  e n ire  re fo rm a  y  re v o lu c ió n  y tra ta n d o  de 
id e n t if ic a r  sus a c to re s  o s u je to s  h is tó r ic o s - p r in c i 
pa le s , s in  a is la r lo s  de la  m a tr iz  de p o s ib ilid a d e s  
e s tru c tu ra le s  a b ie r ta  a n te  e llo s .  N ada  in c lin a d o  a 
las c o n c lu s io n e s  a p re s u ra d a s  ya que e s ta r ía n  en 
c o n tra d ic c ió n  c o n  su c o n c e p c ió n  d e l c u rs o  h is tó 
r ic o  e n te n d id o  c o m o  un p ro ce so  a b ie rto  y poco  
poroso a las  e x tra p o la c io n e s  in te rp re ta t iv a s , a f i r 
ma s in  e m ba rgo  que  la  e v id e n c ia  in d ic a  que n i la

b u rg u e s ía  n i e l p ro le ta r ia d o  re p e tirá n  su p a p e l 
h is tó r ic o  p u e s , a l m e n o s  en A m é r ic a  L a tin a ,
c a re c e n  de la  e n tid a d  que le s  d io  su fue rz a  en la  
h is to r ia  d e l c a p ita l is m o  e u ro p e o .

C o n c ib e  a la h is to r ia  c om o un p ro ce so  que se 
d ir ig e  h a c ia  un fu tu ro  d if íc i lm e n te  a n t ic ip a b le  
según  e s tr ic to s  c á n o n e s  ra c io n a le s  po rque  se 
co n s tru y e  ta n to  « d fs d e  a rr ib a » , o sea desde  las 
cum b re s  de l Estado y de los c e n tro s  d e l poder 
s o c ia l,  c o m o  «desde a b a jo »  s ig u ie n d o  e l ju e g o  de 
la m u lt ip l ic id a d  de in te ra c c io n e s  de la v id a  
c o t id ia n a  que son g e n e ra d o ra s  y  tra n s fo rm a d o ra s  
de p o d e r en el te j id o  s o c ia l ( la  « m ic ro f ís ic a  de l 
poder»  de Foucault). Se hace  pues n e c e s a rio  
p re s ta r a te n c ió n  p re fe re n te  a es tos  f lu jo s  y tra n s 
fe re n c ia s ,  que a l t ie m p o  que son  c o n s t i tu t iv o s  de 
pod er son ta m b ié n  fu e n te s  de c a m b io . En e fe c to , 
to d o s  a q u e llo s  p ro ce so s  que c o n tr ib u y e n  a a lte ra r  
las  c o rre la c io n e s  de fue rzas  s o c ia le s  s o n s ig u ie n 
te m e n te  m o d if ic a n  — en la m e d id a  que p e rs is ta n  
s u f ic ie n te m e n te —  la  e s tru c tu ra c ió n  d e l p o d e r. Es 
d e c ir ,  los  c a m b io s  s o c ia le s  s ig n if ic a t iv o s  c o rre s 
pon den  ta n to  a la  m a c ro h is to r ia ,  com o  a la  
m ic ro h is to r ia  de la  que se n u tre n  p r in c ip a lm e n te  
los  m o v im ie n to s  s o c ia le s ,  con  lo que d e s m if ic a  la  
tra s c e n d e n c ia  d e l c a m b io  p o l í t ic o ,  ta n  h ip e r t r o f ia 
do en lo s  ú lt im o s  t ie m p o s .

En las  ú lt im a s  d é c a d a s  ha p re d o m in a d o  en 
A m é ric a  L a tin a  una p re o c u p a c ió n  — c a s i o b s e s i
va —  p o r los  p ro b le m a s  d e l E stado y  los  re g ím e 
nes p o l í t ic o s  y sus re la c io n e s  con  la  s o c ie d a d  
c iv i l ,  Cardoso in s is te  en la  n e c e s id a d  im p e rio s a  
de p re s ta r  a te n c ió n  p re fe re n te  a los  e m e rg e n te s  
s o c ia le s  de n u e s tra s  in c ip ie n te s  s o c ie d a d e s  m a s i-  
f lc a d a s . En r ig o r , e s ta  p e rs p e c tiv a  de a n á lis is  
« de sde  a b a jo »  d e s ta c a  la  tra s c e n d e n c ia  y re le v a n 
c ia  de lo s  m o v im ie n to s  s o c ia le s  s u rg id o s  a p a r t ir  
de la  p re s e n c ia  h is tó r ic a  de la s  m a s a s, que  son 
c o n g lo m e ra d o s  a g re g a tiv o s  cuya  fue rz a  p ro v ie n e  
de in te re s e s  y  a s p ira c io n e s  p o lí t ic a m e n te  c o n v e r
g e n te s  y que d e s b o rd a n  las  e s tru c tu ra s  c la s is ta s  
d e l m a rx is m o  e c o n o m ic is ta  P or ta n to , son b a s ta n 
te  m ás que la  c la s e  o b re ra  c lá s ic a  pue s  in c lu y e n  
o tro s  s e c to re s  p o p u la re s , a s a la r ia d o s  o no . en la  
m e d id a  que p u e dan  o r ie n ta rs e  c o n tra  las  p o l í t ic a s  
p ú b lic a s  y  aún  c o n tra  e l staiu-quo, c o n s t itu y é n d o 
se a s í en s u je to s  re le v a n te s  de  p ro ce so s  de c a m b io
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A r t íc u lo s  c o n s id e ra d o s : F le c h a  de L im a , P a u lo  
T a rs o : Comercio exterior de Brasil. Parti
cipación de Itamaraty en el proceso de 
promoción de exportadores, « R e v is ta  B ra s i-  
le ira  de E studos P o lít ic o s » ,  núm . 5 4 , B ra s il,  
1 9 8 2 :  P izano  S a la z a r, D ie g o : Incentivos a la 
exportación y comercio intralatinoameri- 
cano, « R e v is ta  C o m e rc io  E x te r io r» , V o l, 1 4 , 
núm s. 3 -4 ,  C o lo m b ia , 1 9 8 2 .  T o ro  H ernández, M i 
g u e l A n g e l:  G onzá lez M a n ja rre z , M a r ía  L u is a : 
G uzm án G onzá lez, G u ille rm o ; H ernánde z  C a ld e ró n , 
J o sé  A n to n io , y O 'D o g h e rty  M a d ra z o , A n g e l M a 
n u e l: Incentivos financieros a la exporta
ción, « C o m e rc io  E x te rio r» , V o l. 3 2 , núm . 5, 
M é x ic o .  1 9 8 2 :  López V a ld é s , J o s é : Los incen
tivos monetarios, cambiarios y fiscales a 
las exportaciones no tradicionales en la 
República Dominicana, « C o m e rc io  E x te r io r» , 
V o l. 3 2 , núm . 6 , M é x ic o ,  1 9 8 2 ;  P e ñ a lo z a , T om ás: 
Un esquema para la promoción de expor
taciones de manufacturas en México, «El 
T r im e s tre  E c o n ó m ic o » , núm . 1 9 3 , M é x ic o , 1 9 8 2 .

i » e « t e e i « e *

La C o m is ió n  E c o n ó m ica  para A m é ric a  L a tin a , 
CEPAL, o rg a n iz ó  re c ie n te m e n te  una re u n ió n  que 
a g ru p ó  a a lto s  fu n c io n a r io s  e n c a rg a d o s  de l c o m e r
c io  e x te r io r  de p a ís e s  de A m é ric a  L a tin a  con el 
p ro p ó s ito  de in te rc a m b ia r  o p in io n e s  sob re  la 
c o y u n tu ra  e c o n ó m ic a  in te rn a c io n a l v ig e n te  y la 
e x p a n s ió n  de l c o m e rc io  la t in o a m e r ic a n o 1 . En e lla  
quedó  de m a n if ie s to  la g rave dad  de la  a c tu a l 
re c e s ió n  e c o n ó m ic a  in te rn a c io n a l y sus e fe c to s  
n e g a tiv o s  sobre  el s e c to r  e x te rno  de la re g ió n , as í 
com o la  e x is te n c ia  de v a ria d a s  re s tr ic c io n e s  al 
c o m e rc io  ¡n t ra la t in o a m e r ic a n o . Esta s itu a c ió n  r e i 
te ra  la  e x ig e n c ia  de la  p ro m o c ió n  d e l c o m e rc io , 
en v is ta  de! p ro ce so  de d e s a rro llo  e c o n ó m ic o  
la t in o a m e r ic a n o , y tra e  n u e va m e n te  a la d is c u s ió n

§ 3 *  f d *
Reunión de func iona rlos  -e s p o n s a le s  del com ercio  exterior de 

Am érica  Latina, celebrada en la sede de la CEFAL, Santiagu de Chile, 
durante los días 10, 11 y 12 de marzo de 1 983.

la n e c e s id a d  de c o n ta r  con  e s tra te g ia s  a d e cu a d a s  ■ 
de p ro m o c ió n  de las  e x p o rta c io n e s , a n iv e l re g io 
na l y e x tra rre g io n a l.

Los p a ís e s  de A m é ric a  L a tin a  se han v is to  
fu e r te m e n te  a fe c ta d o s  por la  a c tu a l re c e s ió n  
e c o n ó m ic a  m u n d ia l,  c u yos  im p a c to s  se han hecho  
s e n tir ,  c on  in te n s id a d , en e l s e c to r  e x te rn o  de sus 
e c o n o m ía s . Las e x p o rta c io n e s  han p e rd id o  d in a 
m is m o , a causa  de la  re d u c c ió n  de  la  a c t iv id a d  
e c o n ó m ic a  de los  c e n tro s  in d u s tr ia le s ,  co n  la 
c o n s e c u e n te  c a íd a  de p re c io s  en los m e rca d o s  
in te rn a c io n a le s  para  c ie r ta s  m a te ria s  p r im a s  que 
e x p o rta  la  re g ió n . J u n to  a e l lo  la  re c e s ió n  ha 
c o n d u c id o  a v ig o r iz a r  la s  p re s io n e s  p ro te c c io n is 
ta s , c o n fo rm á n d o s e  un s o f is t ic a d o  in s tru m e n ta l 
re s tr ic t iv o  que o b s ta c u liz a  e l d e s a rro llo  de las 
e x p o rta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s  de los p a ís e s  de la 
re g ló n , a n u la n d o  o lim ita n d o  e l es fu e rzo  e x p o r ta 
do r de b ie n e s  in d u s tr ia liz a d o s  que  desde  ha ce  
años re a liz a n  la s  e c o n o m ía s  re g io n a le s . A  este  
c u a d ro  re c e s iv o  in te rn a c io n a l se une . en o tro  
p la n o , una  c o n d ic ió n  f in a n c ie ra  cuyo  c o s to  de 
re cu rs o s  po r e l e n c a re c im ie n to  de las  ta s a s  de 
In te ré s  ha s itu a d o  a lo s  s e rv ic io s  de la  deuda  
e x te rn a  en n iv e le s  que c o m p ro m e te n  p a rte  s u s ta n 
c ia l  de  sus in g re s o s  de  e x p o r ta c ió n . A d ic io n a lm e n 
te  se ha p re s e n ta d o  una  re s tr ic c ió n  en e l f lu jo  de 
p ré s ta m o s  f in a n c ie ro s , h e c h o  que  ha a g u d iza d o  los  
d e s e q u i l ib r io s  d e l s e c to r  e x te rn o  de los  p a ís e s  de 
la  re g ió n .

En las  c o n d ic io n e s  d e s c r ita s , e l p ro ce so  de 
e x p a n s ió n  de las  e x p o rta c io n e s  co b ra  e s p e c ia l 
im p o rta n c ia . Por e llo  re s u lta  de in te ré s  re v is a r  los 
m e c a n is m o s  e in s tru m e n to s  que se d is p o n e n  en 
los s is te m a s  de p ro m o c ió n  a las  e x p o rta c io n e s , as í 
c om o  o tra s  m a te ria s  c o m p le m e n ta r la s  a l p ro ce so .

Si b ie n  una gran pa rte  de los p a ís e s  de la 
re g ió n  c u e n ta n , en g e n e ra l, con  in c e n tiv o s  d e l t ip o  
f is c a l ,  t r ib u ta r io ,  a ra n c e la r io  y f in a n c ie ro ,  se
observa  una gran d is p a r id a d  en c u a n to  a la
u t i l iz a c ió n  de los  m e c a n is m o s  e m p le a d o s  para  e l 
fo m e n to  de la  e x p o rta c io n e s . A s im is m o , se p e r c i
be una  fa l ta  de c o h e re n c ia  de lo s  m is m o s  y se 
nota  la  a u s e n c ia  de l d is e ñ o  de nuevos in s tru m e n 
to s  po r fo rm u la r ,  que im p lic a n  un p e r fe c c io n a m ie n 
to  en e l p ro ce so  m is m o  de la p ro m o c ió n  de
e x p o rta c io n e s . De a q u í surge  la n e c e s id a d  de
re v is a r e l in s tru m e n ta l u t il iz a d o  en e l fo m e n to  a 
las  e x p o rta c io n e s  en e l caso  de a lg u n o s  p a ís e s  de 
la re g ió n .

J u s ta m e n te , uno de los a r t íc u lo s  s e le c c io n a d o s  
p re s e n ta , e n tre  o tra s  m a te ria s , un in v e n ta r io  d e ta 
lla d o  de los in c e n tiv o s  a las e x p o rta c io n e s  en e l 
caso de los  on ce  p a ís e s  m ie m b ro s  de la  A s o c ia 
c ió n  L a tin o a m e ric a n a  de In te g ra c ió n  (A L A D I), El



a u to r  de es te  a r t íc u lo ,  Diego Pizano, d e s c r ib e  
io s  s is te m a s  de p ro m o c ió n  y d e ta lla  los  in s tru m e n 
to s  de e s t ím u lo s  para  c ada  p a ís  de la A s o c ia c ió n , 
a g rega ndo  a n te c e d e n te s  sobre  e l in ic io  y la 
e v o lu c ió n  de los  p ro ce so s  de p ro m o c ió n  a las 
e x p o rta c io n e s , in c lu y e n d o  d a to s  e s ta d ís t ic o s  soiore 
e l c o m p o r ta m ie n to  de las  e x p o r ta c io n e s . A s í,  para 
los  p ro p ó s ito s  de la  reseñ a  es te  a r t íc u lo  e n tre g a  
un c u a d ro  g lo b a l de s itu a c ió n ,  p e rm it ie n d o  id e n 
t i f ic a r  av a n c e s , s im il i tu d e s  y d is p a r id a d e s  en el 
cam po de la p ro m o c ió n  de e x p o rta c io n e s  de los  
p a ís e s  de la  re g ió n .

El a u to r  p la n te a  el in te re s a n te  p ro b le m a  r e la t i 
vo a la  n e c e s id a d  de a rm o n iz a r  los  In c e n tiv o s  a 
las  e x p o rta c io n e s  en e l m a rco  de la  A s o c ia c ió n  
L a tin o a m e r ic a n a  de In te g ra c ió n  (A L A D I). A  la  vez 
s e ña la  que la  p ro m o c ió n  de l c o m e rc io  in tra z o n a l 
debe e fe c tu a rs e  m e d ia n te  la  a d o p a c ió n  de la 
p re fe re n c ia  a ra n c e la r ia  re g io n a l,  ya que se tra ta  
de l In s tru m e n to  m u lt i la te r a l  fu n d a m e n ta l,  s i b ie n  
los p a ís e s  m ie m b ro s  ta m b ié n  p u e den  a c u d ir  a los  
in s tru m e n to s  a rm o n iz a d o s  de fo m e n to  a las  e x p o r ta 
c io n e s .

Para c o m p le m e n ta r  el c u a d ro  de in c e n tiv o s  de 
A L A D I se ha s e le c c io n a d o  o tro  d o c u m e n to  para  
p ro p ó s ito  de la reseñ a  en m a te r ia s  de p ro m o c ió n  
de e x p o rta c io n e s . El se re fie re  a los e s tím u lo s  
u t il iz a d o s  en e l caso  de un  p a ís  que no fo rm a  
pa rte  de la A s o c ia c ió n  y re s p e c to  de l c u a l se 
posee un e scaso  c o n o c im ie n to  en re la c ió n  c on  los  
m e c a n is m o s  que c o m p o n e n  su p o l í t ic a  de p ro m o 
c ió n  de e x p o r ta c io n e s . El a r t íc u lo  de López 
Vaidés da a c o n o c e r lo s  in c e n t iv o s  m o n e ta r io s , 
c a m b ia r lo s  y f is c a le s  e m p le a d o s  en la  R e p ú b lic a  
D o m in ic a n a  para  fo m e n ta r  la s  e x p o r ta c io n e s  no 
t ra d ic io n a le s .  Se in d ic a  que  c ie r ta s  m e d id a s  
m o n e ta r ia s  y  c re d i t ic ia s  a d o p ta d a s  que  se r e la c io 
nan con  lo s  p ro d u c to s  de e x p o r ta c ió n , c o m o  son , 
no rm as  de e n c a je  y  de  re d e s c u e n to s , han  v e n id o  
a c o m p le m e n ta r  lo s  e s t ím u lo s  f is c a le s  p re v is to s  
en la  Ley  de  In c e n t iv o s  a la s  E x p o rta c io n e s , que  
d a ta  d esde  1 9 7 9 .

Entre  los  in s tru m e n to s  de p ro m o c ió n  a las  
e x p o rta c io n e s  d e s ta c a n  e l C e r t if ic a d o  de  A b o n o  
T r ib u ta r io ,  e l ré g im e n  de im p o r ta c ió n  le m p o r a l f e l  
in c e n tiv o  c a m b ia d o , lo s  c ré d ito s  de p re e m b a rq u e  
v de p o s e m b a rq u e , y lo s  f in a n c ia m ie n to s  p a ra  los  
p ro ye c to s  de e x p o r ta c ió n . T a m b ié n  re s u lta  in te re 
s a n te  m e n c io n a r  la  m e d id a  de a p o yo , re c ie n te m e n 
te  e s ta b le c id a , re fe r id a  a la  e m is ió n  de C e r t i f ic a 
dos de D e p ó s ito  de E x p o rta c ió n  po r p a rte  de la 
ban ca  c o m e rc ia l.  La m e d id a  t ie n e  c om o  p ro p ó s ito  
la  c a p ta c ió n  de a h o rro s  pa ra  f in a n c ia r ,  en fo rm a  
e x c lu s iv a , la e x p o r ta c ió n  de p ro d u c to s  no  t r a d ic io 
na le s .

Uno de lo s  in s tru m e n to s  que c o b ra  m ayor 
im p o rta n c ia  para  el d e s a rro llo  de las e x p o r ta c io 
nes no t ra d ic io n a le s ,  en e l caso  de los  p a ís e s  de 
la re g ió n , c o rre s p o n d e  a l s is te m a  de f in a n c ia c ió n  
y segu ro  de c ré d ito  a la  e x p o r ta c ió n  c o n s id e ra d o  
en la  p o l í t ic a  de p ro m o c ió n  de e x p o rta c io n e s . A 
m e d id a  que e l p ro ce so  de in d u s tr ia l iz a c ió n  se 
in te n s if ic a ,  se h a c e  p o s ib le  la in c o rp o ra c ió n  de 
nue vos  p ro d u c to s  m a n u fa c tu ra d o s  a l c o m e rc io  de 
e x p o r ta c ió n , m o d if ic á n d o s e  la  e s tru c tu ra  de las 
e x p o rta c io n e s . Las nue vas  m a n u fa c tu ra s , en la 
m e d id a  que c o n tie n e n  m a y o r v a lo r  a g re g a d o  y 
c o rre s p o n d e n  a b ie n e s  de te c n o lo g ía  s o f is t ic a d a , 
re q u ie re n  para su c o lo c a c ió n  e x te rn a  de p lazos  
a m p lio s , s egún  las  c o n d ic io n e s  de lo s  m e rca d o s  
in te rn a c io n a le s  de b ie n e s . De a q u í la  n e c e s id a d  
de d is p o n e r  de s is te m a s  f in a n c ie ro s  a d e cu a d o s  
para a p o ya r las  e x p o rta c io n e s  que se ve n d e n  a 
p lazo  d ife r id o .  J u n to  a e llo ,  ya que la v e n ta  a 
p lazo  im p l ic a  r ie s g o s  de in c u m p lim ie n to  en los 
pagos c o rre s p o n d ie n te s , es m e n e s te r c o m p le m e n 
ta r  e l s is te m a  de f in a n c ia c ió n  con  e l m e c a n is m o  
de segura  de c ré d ito  a la  e x p o rta c ió n .

En e s ta s  c o n d ic io n e s , los  ava n c e s  en e l p ro c e 
so in d u s tr ia l,  que  dan  lu g a r a !a fa b r ic a c ió n  de 

b ie n e s  m a n u fa c tu ra d o s  e x p o rta b le s , e x ig e n  c o n ta r  
con  s is te m a s  de apoyo  f in a n c ie ro  y de s e g u ro , de 
t ip o  p ro m o c io n a l,  a d e c u a d o s  a la s  c o n d ic io n e s  de 
v e n ta  p re v a le c ie n te s  en lo s  m e rc a d o s  e x te rn o s .

Para e fe c to s  de la  reseñ a  se ha s e le c c io n a d o  
un  a r t íc u lo  que a b o rd a , b á s ic a m e n te , lo s  in s tru 
m e n to s  f in a n c ie ro s  p ro m o c io n a le s  que se a p lic a n  
p a ra  a p o y a r, en fo rm a  o f ic ia l ,  e l d e s a rro llo  de las 
e x p o r ta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s . En e s te  a r t íc u lo  de 
v a r io s  a u to re s  (Toro. González Manjarrez, 
Guzmán, Hernández Calderón y O'Dog- 
herty), se c o m e n ta n  lo s  e le m e n to s  p ro m o c io n a le s  
c o m o  son  ta s a s  de in te ré s , c ré d ito s  m ix to s  que 
c o m b in a n  re c u rs o s  f in a n c ie ro s  p r iv a d o s  y p ú b lic o s , 
y  seg u ro s  de c ré d ito  a la  e x p o rta c ió n .

Se in c lu y e n  a n te c e d e n te s  s o b re  lo s  a c u e rd o s  
in te rn a c io n a le s  que en e s ta  m a te ria  a d o p ta n  los  
p a ís e s  in d u s tr ia liz a d o s  c om o son la s  d ir e c t r ic e s  de 
la  O rg a n iz a c ió n  de C o o p e ra c ió n  y  D e s a rro llo  E c o 
n ó m ic o  (OC D E) y io s  a r re g lo s  de la  U n ió n  de 
B e rn a . A m b o s  a c u e rd o s  e s tá n  d e s tin a d o s  a c o o r 
d in a r  la  a c c ió n  de lo s  p a ís e s  in d u s tr ia liz a d o s  en 
e l c a m p o  de la  f in a n c ia c ió n  c on  apo yo  o f ic ia l  y 
d e l s e gu ro  de c ré d ito  a la  e x p o r ta c ió n .

Es c o n v e n ie n te  s u b ra ya r e s ta  c o n d u c ta  de los 
p a ís e s  in d u s tr ia liz a d o s , ya  que  r e f le ja  su c a p a c i
dad  pa ra  a d o p ta r  p o s ic io n e s  c o n ju n ta s  que  b e n e 
f ic ia n  sus a c c io n e s  d e s p le g a d a s  en e l m e rc a d o  de 
las  m a n u fa c tu ra s . Con ta le s  a c u e rd o s  se t ie n d e  a 
e v ita r  la  c o n c e s ió n  e x a g e ra d a  de c o n d ic io n e s



f in a n c ie ra s  q u e  a po yan  la  c o m e rc ia l iz a c ió n  e x te r 
na de los  p ro d u c to s  con  pag o  d ife r id o .

La p o s ic ió n  a n o ta d a  c o n tra s ta d a  co n  la  d e s o r
g a n iz a c ió n  que m u e s tra n  los  p a ís e s  de la  re g ió n  
en és ta s  y en o tra s  m a te ria s , s i b ie n , en e s te  
c a m p o , co rre s p o n d e  d e s ta c a r  la  c re a c ió n  de la  
a g ru p a c ió n  re g io n a l de o rg a n is m o s  de s e guro  de 
c ré d ito  a la  e x p o rta c ió n  e s ta b le c id a  re c ie n te m e n te  
en A m é ric a  L a t in a 2 .

T a m b ié n  e l d o c u m e n to  d e s c r ib e  la s itu a c ió n  
e x is te n te  en e l c a m p o  de la  f in a n c ia c ió n  p ro m o 
c io n a l a las  e x p o rta c io n e s  en un p a ís  de la  re g ió n  
c o m o  es M é x ic o ,  d e s ta c a n d o  e l a m p lio  apoyo  
p re fe re n c ia l de  la  f in a n c ia c ió n  y segu ro  de c ré d ito  
a la  e x p o rta c ió n . Los a u to re s  c o m e n ta n  que e l p a ís  
c u e n ta  con  un c o m p le to  s is te m a  de apoyo  f in a n 
c ie ro  a las  e x p o rta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s  y  de 
s e rv ic io s ,  que cu b re  to d a s  la s  fa s e s  de l p ro ce so  
d e l c o m e rc io  de e x p o rta c ió n . A g re g a  que las  
c o n d ic io n e s  en que  se co n ce d e n  los  f in a n c ia m ie n -  
to s  y la s  c o b e rtu ra s  de los  r ie sg o s  son  s im ila re s  
a las  p re v a le c ie n te s  en o tro s  p a ís e s , lo g rá n d o se  
una p o s ic ió n  c o m p e tit iv a  con  es tos  m e c a n is m o s .

En o tro  d o c u m e n to  que se ha s e le c c io n a d o  para 
p re se n ta r la  reseñ a  en e l c a m p o  de la  p ro m o c ió n  
de e x p o rta c io n e s  se e x a m in a n  las e x p o rta c io n e s  
m e x ica n a s  de m a n u fa c tu ra s , p ro p o n ié n d o s e  un 
m e c a n is m o  o p e ra tiv o  para  su fo m e n to . El a u to r, 
Tomás Peñaloza, s e ñ a la  que la  fo rm u la c ió n  de l 
m e c a n is m o  e v ita  la n e c e s id a d  de c o n ta r  co n  to d o s  
los e le m e n to s  que se re q u ie re n  para la  fo rm u la 
c ió n  de una p o l í t ic a  de c o m e rc io  e x te r io r  a l 
re sp e c to .

En e s e n c ia  e l a r t íc u lo  p ropon e  un m e c a n is m o  
o p e ra tiv o , de fá c i l  m a n e jo , que c o n s id e ra  las  
re la c io n e s  de c re c im ie n to  en tre  la s  ram as  d e l 
s e c to r  m a n u fa c tu re ro  y la  e x p a n s ió n  g lo b a l de 
d ic h o  s e c to r, c o n s id e ra n d o  la s  em presas  e x p o rta 
do ras . Con ta le s  re la c io n e s  se tra ta  de o b te n e r 
a lte rn a t iv a s  de c re c im ie n to  de m odo  de p o d e r 
s e le c c io n a r  la s  m ás e c o n ó m ic a s , te n ie n d o  en 
c u e n ta  las  em presas  e x p o rta d o ra s , las  m e ta s  de 
e x p o rta c ió n  y  lo s  apo yos  re q u e r id o s  para  a lc a n 
z a rla s .

Se fo rm u la  un p la n te a m ie n to  in te re s a n te  c u a n 
do se tra ta  la  v in c u la c ió n  e n tre  e l E s tado y  las 
em presas  para  c o n s e g u ir  las  m e ta s  de e x p o rta c ió n  
que son d e l in te ré s  de am bo s  s e c to re s . Se se ñ a la  
que en esa re la c ió n  se p u e den  d e f in ir  lo s  re q u e 
r im ie n to s  para  a lc a n z a r la s  m e ta s , en té rm in o s  de
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apo yo  y de  in c e n tiv o s  a la  e x p o rta c ió n . A  la  vez, 
la  a y uda  se c o n d ic io n a  a ia m e ta  f i ja d a  de 
e x p o rta c ió n , p u d ié n d o s e  e v a lu a r  lo s  c o s to s  in v o lu 
c ra d o s  y los b e n é f ic o s  a o b te n e r, e s ta b le c ié n d o s e  
un c o n tro l de  c u m p lim ie n to  para  la  em presa  
p a r t ic ip a n te .

El in s tru m e n to  re c ié n  c o m e n ta d o  que d e fin e  en 
es te  c a m p o  los  c o m p ro m is o s  en tre  Estado y 
em presa  c o n s titu y e  un m e c a n is m o  que v a le  la  
pena c o n s id e ra r  en la  e la b o ra c ió n  de la s  e s tra te 
g ia s  de p ro m o c ió n  de e x p o rta c io n e s , según sean 
las  c o n d ic io n e s  p re v a le c ie n te s  en cada  p a ís .

Un m e c a n is m o  de la  n a tu ra le z a  in d ic a d a  re f le ja  
una fo rm a  de a c tu a c ió n  c o n ju n ta  e n tre  s e c to r  
p ú b lic o  y p r iv a d o . E llo  p e rm ite  c o o rd in a r  las 
a c t iv id a d e s  de am bo s  en m a te ria  de e x p o rta c ió n , 
c o m p ro m e tie n d o  a c c io n e s  de e s tím u lo s  y de apoyo 
te n d e n te s  a f a c i l i t a r  e l p ro ce so  y  po r c o n s ig u ie n te  
la  c o n s e c u c ió n  de las  m e ta s  de e x p o r ta c ió n 3 .

Se e s tim ó  de in te ré s  p re s e n ta r e l a r t íc u lo  
c o m e n ta d o , ya que c o n te n ía  los  e le m e n to s  de 
p ro g ra m a c ió n  s e ñ a la d o s  y e l m e c a n is m o  de c o n - 
c e r ta c ió n  que puede  s e r ú t i l  te n e r p re se n te  para  
e fe c to s  de l d is e ñ o  de fu tu ra s  e s tra te g ia s  en 
p ro m o c ió n  de e x p o rta c io n e s .

O tro a s p e c to  que s ie m p re  in te re s a  a lo s  f in e s  
de l p ro ce so  de p ro m o c ió n  de e x p o rta c io n e s  se 
re la c io n a  c on  e l m a rc o  in s t itu c io n a l y d e te rm in a 
das a c tiv id a d e s  de apoyo que lle v a n  a cabo 
e n tid a d e s  que no son los  c e n tro s  e s p e c ia liz a d o s  
de fo m e n to , p e to  cuyas a c c io n e s  c o m p le m e n ta n  
las  la b o re s  de e llo s .  Po t eso, se ha c o n s id e ra d o  
para  e fe c to s  de la reseña  en es te  c a m p o , un 
a r t íc u lo  que  tra ta  de las a c tiv id a d e s  que d e s a rro lla  
e l M in is te r io  de R e la c io n e s  E x te rio re s  de B ra s il 
en e l p ro ce so  de p ro m o c ió n  a las  e x p o rta c io n e s . 
Su a u to r, e l e m b a ja d o r Flecha de Lima, re a liz a  
una in te re s a n te  p re s e n ta c ió n  c o m e n ta n d o , in ic ia l 
m e n te , e l c u a d ro  c o m p le jo  y  de p e rm a n e n te  
tra n s fo rm a c ió n  de la  re a lid a d  e c o n ó m ic a  in te rn a 
c io n a l,  para  lu e g o  p a s a r a d e s c r ib ir  las  a c c io n e s  
de Itam aratyen e l fo m e n to  a las  e x p o rta c io n e s .

El a u to r sub ra ya  que  pa ra  e l B ra s il de  hoy  las  
e x p o rta c io n e s  o c u p a n  un lu g a r  de im p o rta n c ia  
fu n d a m e n ta l y que po r e l lo  e l G ob ie rn o  se 
e n c u e n tra  d is p u e s to  a p re s ta r e l apo yo  re q u e rid o  
a l e x p o rta d o r.

En e l caso de Itamaraty se o fre c e n  v a ria d o s
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in s tru m e n to s  de apoyo  en b e n e f ic io  de las e m p re 
sas e x p o rtado ras  d e s ta c á n d o s e  c in c o  su b p ro g ra m a s  
en ei cam po de ia  p ro m o c ió n  c o m e rc ia l.  Cada uno 
de e llo s  es d e s a rro lla d o  p o r una d iv is ió n  e s p e c ia l i
zada.

Las a c c io n e s  re s p e c tiv a s  c o rre s p o n d e n  a los 
cam pos de la in fo rm a c ió n  c o m e rc ia !, e s tu d io s  e 
in v e s t ig a c ió n  de m e rca d o , fe r ia s ,  o p e ra c io n e s  de 
p ro m o c ió n  c o m e rc ia l,  o rg a n iz a c ió n  y m o d e rn iz a 
c ió n . La labo r d e s a rro lla d a  en es tas  m a te ria s  se 
d iv u lg a  a m p lia m e n te  en b e n e f ic io  de los e x p o rta 
dores a tra vé s  de los c a n a le s  e s ta b le c id o s .

J u n to  a las  a c t iv id a d e s  de a po yo  que lle v a  a 
cabo Itamaraty, B ra s il d is p o n e  de v a ria d o s  m e c a 
n ism os e in s tru m e n to s  de in c e n tiv o s  a las e x p o r
ta c io n e s , c o n fo rm a n d o  un s is te m a  a m p lio  y s o f is 
tic a d o  de p ro m o c ió n  de e x p o rta c io n e s .

Incentivos a la exportación y comercio 
intralatinoamericano

El a r t íc u lo  sob re  in c e n tiv o s  a la e x p o rta c ió n  y 
c o m e rc io  In t ra la t in o a m e r ic a n o  da a c o n o c e r los 
in c e n tiv o s  a las e x p o rta c io n e s  que  u t il iz a n  los 
pa íses  de la A s o c ia c ió n  L a t in o a m e ric a n a  de In te 
g ra c ió n  (A LA D O  para p rom over sus e x p o rta c io n e s  
no tra d ic io n a le s , en e s p e c ia l las de m a n u fa c tu ra s . 
A ! ¡ n id o ,  se señ a la  que es te  tra b a jo  fo rm a  pa rte  
de un c o n ju n to  de e s tu d io s  que re a liz a  el Instituto 

para la Integración de América Latina (INTALj, 

te n d e n te s  a d e m o stra r la c o n v e n ie n c ia  de a rm o n i
zar p o lí t ic a s  re la c io n a d a s  con el c o m e rc io  e x te r io r.

Pizarro Salazar p re se n ta  un m a rco  c o n c e p 
tu a l que o r ie n ta  e l e s tu d io  sub ra yan do  la n e c e s i
dad de a rm o n iz a r los in c e n tiv o s  a la e x p o rta c ió n  
que a p lic a n  los pa íses  m ie m b ro s  de la A L A D I. El 
p la n te a m ie n to  b á s ic o  es que , m ie n tra s  se m a n te n 
gan d ife re n c ia s  im p o rta n te s  en los n iv e le s  de los 
in c e n tiv o s  u til iz a d o s , se gen e ra n  c o n d ic io n e s  que 
pe rtu rban  la n o rm a l c o m p e te n c ia , lo que da luga r 
a d is to rs io n e s  en 'as c o rr ie n te s  de l c o m e rc io  
in tra z c n a l. Se c o rre  a s í e l r ie s g o  de In te n s if ic a r  
la u t i l iz a c ió n  de los  m e c a n is m o s  de e s tím u lo s  a 
las e x p o rta c io n e s  po r p a rte  de es tos  p a ís e s . El 
au to r s o s tie n e  que es Im p re s c in d ib le  a rm o n iz a r los 
in c e n tiv o s  a l c o m e rc io  ¡n tra z o n a l para poder a p l i 
car ei In s tru m e n to  m u lt i la te ra l por e x c e le n c ia  de 
la A L A D I, com o es el de la p re fe re n c ia  a ra n c e la r ia  
re g io n a l.

P o s te r io rm e n te , se In c lu y e  una p a rte  de l a r t í 
cu lo  d e s tin a d o  a p re s e n ta r un In v e n ta r lo  de los 
In c e n tiv o s  a las  e x p o rta c io n e s  a p lic a d o s  por los 
pa íses  m ie m b ro s  de la  A L A D I, R e s u lta  de in te ré s  
esta s e c c ió n  de l d o c u m e n to , ya que Pizarro 
d e ta lla , en e l caso de cada  p a ís , los  p r in c ip a le s

in s tru m e n to s  u til iz a d o s  para a po ya r el fo m e n to  de 
las  e x p o rta c io n e s  no t ra d ic io n a le s . En e lla  se 
en tre g a n  a n te c e d e n te s  h is tó r ic o s  re sp e c to  de l 
in ic io  de los p roce sos  de p ro m o c ió n  a las  e x p o r
ta c io n e s  y  la pue sta  en p rá c t ic a  de los m e c a n is 
m os de fo m e n to . T a m b ié n  se m u e s tra n  v a n a d a s  
c ifra s  e s ta d ís t ic a s  sobre  la e v o lu c ió n  de las 
e x p o rta c io n e s  y sobre  los in c e n tiv o s  a p lic a d o s .

Con to d o s  es tos  a n te c e d e n te s , se d e s c r ib e  una 
e x p e r ie n c ia  a n iv e l de p a ís  que re s u lta  de in te ré s  
para  las  n a c io n e s  de la  re g ló n , ya que se c o nce de  
e s p e c ia l a te n c ió n  a c ie r to s  m e c a n is m o s  de p ro 
m o c ió n  en a lg u n o s  casos. Por o tra  p a rte , la  
d e s c r ip c ió n  de l in s tru m e n ta l de apoyo u t il iz a d o  
re f le ja  s im il i tu d e s  y d ife re n c ia s  de  a p l ic a c ió n ,  a s í 
com o av a n c e s  y d is p a r id a d e s  de s itu a c ió n .

Sobre la base de to d a s  la s  re fe re n c ia s  d e s c r ita s  
por e l a u to r  para  c ada  p a ís  m ie m b ro  de la  A L A D I, 
se pueden  h a c e r c o m e n ta r io s  de t ip o  g lo b a l sobre  
los  m e c a n is m o s  de p ro m o c ió n  a las  e x p o rta c io n e s  
u t il iz a d o s  en la  re g ió n .

Los a n te c e d e n te s  p e rm ite n  s e ñ a la r  que a lg u n o s  
de esos p a ís e s  in ic ia ro n  sus p roce sos  de p ro m o 
c ió n  de e x p o rta c io n e s  en los p r im e ro s  a ño s  de la  
d écada  de lo s  s e s e n ta , en ta n to  que o tro s  lo  
h ic ie ro n  ta rd ía m e n te .

La m a y o ría  de e llo s  han u t i l iz a d o  m e c a n is m o s  
de in c e n tiv o s  f is c a le s ,  t r ib u ta r io s ,  a du aneros  y 
f in a n c ie ro s  para  p ro m o v e r las  e x p o rta c io n e s  nc 
t ra d ic io n a le s ,  p a r t ic u la rm e n te  las  de sus m a 
n u fa c tu ra s .

J u n to  a e llo s ,  ta m b ié n  han e s ta b le c id o  v a ria d o s  
in s tru m e n to s  de apoyo para  la  c o m e rc ia liz a c ió n  
ex te rna  de sus p ro d u c to s .

Entre los in c e n tiv o s  f is c a le s  y tr ib u ta r io s  se 
d e s ta c a  la a p lic a c ió n  de s is te m a s  de re in te g ro s  o 
re e m b o ls o s  t r ib u ta r io s  m e d ia n te  la en trega  de 
c e r t i f ic a d o s  de abono  o c ré d ito  f is c a l que se 
u t i l iz a n  en el pago de d iv e rso s  tr ib u to s . T a m b ié n  
la re c u p e ra c ió n  de l Im p u e sto  al v a lo r  agregado  
fo rm a  pa rte  de! in s tru m e n ta l de fo m e n to  en 
a lg u n o s  pa ís e s . M u c h o s  de e llo s  c o n te m p la n , 
e n tre  sus in c e n t lv o f  la  e x o n e ra c ió n  de v a ria d o s  
im p u e s to s  que gravan  los  a c to s  que  c o n d u c e n  a la 
e x p o rta c ió n .

Casi to d o s  los p a ís e s  de la A L A D I d is p o n e n  de 
re g ím e n e s  de e x e n c ió n  de de re c h o s  a du aneros, 
b a jo  la m o d a lid a d  de la a d m is ió n  te m p o ra l. E llo  
p e rm ite  el Ing reso  de las  m a te ria s  p r im a s  y o tros 
e le m e n to s  s in  pagos de a ra n c e l, a c o n d ic ió n  que 
se in c o rp o re n  a l p ro d u c to  ex p o rta d o . De ia m ism a  
m ane ra , la m a y o ría  de e llo s  c u e n ta  con los 
s is te m a s  d e n o m in a d o s  « d ra w -b a c k » .

A lg u n o s  re g ím e n e s  de p ro m o c ió n  a las e x p o r
ta c io n e s  han s o f is t ic a d o  e l m e c a n is m o  de la
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e x e n c ió n  de d e re c h o s  a du aneros, para  p e rm it ir  
m ayores  p o s ib ilid a d e s  de a c c ió n  en la  p ro d u c c ió n  
de b ie n e s  e x p o rta b le s .

V a rio s  de los  p a ís e s  de la  A L A D I han e s ta b le 
c id o  m e c a n is m o s  p ro m o c io n a le s  de íin a n c ia m ie n -
to a las exportaciones, si bien, sólo algunos de 
ellos complementan tal Instrumentos con sistemas 
de seguro de crédito a la exportación contra los 
riesgos comerciales, extraordinarios y políticos4 .

Todos los  m e c a n is m o s  financieros promociona
les c o n te m p la n  lín e a s  de créditos de preembarque 
y de posem ba rqu e , mientras que sólo algunos 
c o n s id e ra n  apoyos adicionales, como son, para la 
a d q u is ic ió n  de activos y maquinarla para la 
p ro d u c c ió n  e x p o rta b le , a s í c om o  para la  fo rm a c ió n  
de s to ck s  en e l e x te r io r, o para  f in a n c ia r  es tu d io s  
de m e rca d o , o la  c a p a c ita c ió n  té c n ic a . C ie rtos  
esquem as ya in c lu y e n  lín e a s  de f in a n c ia m ie n to  
para apo ya r la p re s e n ta c ió n  de las em presas en 
l ic ita c io n e s  in te rn a c io n a le s  de obras  de c ie rta  
im p o rta n c ia .

Com o fuera  in d ic a d o , adem ás de es tos  m e c a 
n is m o s  de in c e n tiv o s , a lg u n o s  pa íses  han e s ta b le 
c id o  in s tru m e n to s  de apoyo para la  c o m e rc ia l iz a 
c ió n  e x te rn a ; en tre  o tro s , se d e s ta c a n  los  s is te m a s  
de in fo rm a c ió n  c o m e rc ia l,  o rg a n iz a c ió n  de m is io 
nes comerciales, asistencia a fe r ia s  y e x p o s ic io 
nes internacionales.

Conviene comentar, aun cuando el artículo no 
lo menciona, el énfasis puesto, en el último 
tiempo, en la formación de Sociedades de Comer
cialización Internacional que ciertos países de la 
reglón han promovido para lograr una mejor y mas 
organizada venta externa de sus productos de 
exportación. Cuatro o cinco países latinoamerica
nos ya cuentan con disposiciones legales al 
respecto, que favorecen la formación de tales 
sociedades concediéndoles variados estímulos de 
Incentivos a las exportaciones; en ciertos casos, 
aún más beneficiosos que los otorgados a los 
exportadores en general5 .

Entre las conclusiones que Pizarro extrae de 
su trabajo se pueden destacar las que se exponen 
a continuación.

@ 3 *  K f *

4 Resulta de ínteres ansiar q ie  la CEPAL a través de su proyecto 
de promoción de exportaciones, llevó a cabo en 1981 una reunión, a 
la cue concurrieron representantes de entidades de seguro de créd ito  a 
la exportación, en -a cual se creó la Asociación  Latinoam ericana de 
Organismos de Seguro de Crédito a la Exportación (ALASECEI

5 La CEPAL organizó un sem inarlo  la tinoam ericano sobre consorcios 
de exportación y otros esquemas de exportación conjunta, con el 
propósito de examinar diversos aspectos de esta m ateria , con p a r r a  
pación de especia lis tas regionales y de fuera de Am érica  la t in a . El 
encoent'o  se celebró en 1981 en M éx ico  Véase E/CEPAL/R.3D3, 
(¡Informe Final de Sem inarlo U th o a n e r ic a n o  sobre Consorcios y oíros 
Esquemas de Exportación Conjunta», d iciem bre, 1981

En p r im e r lug a r, e l a u to r se ñ a la  que e x is te  un 
c o n ju n to  a m p lio  de in s tru m e n to s  de p ro m o c ió n  a 
la s  e x p o rta c io n e s  que u t il iz a n  los pa íses  m iem bro s  
de la  A L A D I. R e ite ra  que , ade m ás  de la s  m ed idas  
de apoyo a la  c o m e rc ia liz a c ió n  e x te rn a , se han 
pue sto  en a p lic a c ió n  m e c a n is m o s  f is c a le s ,  c re d i
t ic io s  y aduaneros.

En segundo té rm in o , p la n te a  que en el caso de 
la A L A D I es in d is p e n s a b le  la n e c e s id a d  de a rm o 
n iza r los  ¡n tru m e n to s  de p ro m o c ió n  a las e x p o rta 
c io n e s , en tre  o tros , los s u b s id io s  f is c a le s  d ire c to s , 
in c lu y e n d o  las e x e n c io n e s  de l im p u e s to  sobre la 
re n ta , a f in  de c o m b a tir  la c o m p e te n c ia  d e s le a l 
o r ig in a r ia  de la zona.

En tercer lu g a r, ín d ic a  que es p re fe r ib le  In te n 
s if ic a r  e l c o m e rc io  in tra la tin o a m e ric a n o  a través  
de l m argen  de la  p re fe re n c ia  a ra n c e la r ia  re g io n a l, 
e v ita n d o  a s í una gue rra  de In c e n tiv o s  e n tre  los 
p a ís e s  de la  zona.

T a m b ié n  e l a u to r, a l té rm in o  de l a r t íc u lo ,  
p la n te a  una p ro p u e s ta  de a rm o n iz a c ió n  sobre  los 
in s tru m e n to s  de p ro m o c ió n  a las  e x p o rta c io n e s  en 
e l c o n te x to  de la  A L A D I. S e ñ a la  que , ju n to  con  la 
a p lic a c ió n  de la  p re fe re n c ia  a ra n c e la r ia  re g io n a l, 
se ha ce  n e c e s a rio  d e f in ir  un c o n ju n to  de norm as 
de o rig e n  y  un c ó d ig o  de de re c h o s  c o m p e n s a to r io s  
y de d e re c h o s  a n ti-d u m p in g , para a s í e l im in a r  la 
c o m p e te n c ia  d e s le a l, ta n to  de la  zona c om o de 
fuera de e lla .

A este respecto se indica que en el campo de 
los incentivos a las exportaciones se mantendrían 
algunos mecanismos de fomento, en tanto que 
otros se eliminarían limitándose la aplicación 
para ciertos instrumentos. La propuesta reconoce 
una condición especial para el tratamiento en el 
caso de los países medianos y pequeños.

Por último, Pizarro Salazar da a conocer dos 
o tres objeciones formuladas al respecto; entre 
otras, la relativa al argumento que señala que los 
incentivos a las exportaciones son necesarios para 
compensar la protección y las distorsiones de la 
tasa de cambio. Además, corresponde indicar la 
necesidad de compensar las ¡neflclenclas propias 
de las economías de los países en desarrollo, que 
se traducen en desventajas que afectan desfavo
rablemente la posición competitiva de los produc
tos de exportación en los mercados internaciona
les, particularmente los de manufacturas.

La experiencia de la República 
Dominicana

El autor del trabajo sobre la experiencia de la 
República Dominicana comienza por destacar el



n o ta b le  c re c im ie n to  e x p e rim e n ta d o  po r la e c o n o 
m ía d o m in ic a n a  en los ú lt im o s  años. En un 
a c á p ite  se ñ a la  que en c u a n to  a l pap e l de las 
e x p o rta c io n e s  en la  e x p a n s ió n  de la e c o n o m ía , 
una in v e s t ig a c ió n  ia s in d ic a  com o ve rda dero  m o to r 
de d e s a rro llo  de la e c o n o m ía . No o b s ta n te , se 
seña la  que la p re s e n c ia  de un s e c to r  e x p o rta d o r 
más d in á m ic o  y d iv e rs if ic a d o  es im p re s c in d ib le  en 
una e co n o m ía  a b ie rta  com o la  d o m in ic a n a  para 
asegura r un c re c im ie n to  s o s te n id o .

En esa p e rs p e c tiv a , López Valdés se ñ a la  'q u e  
va ria s  m e d id a s  p ro m o c io n a le s  es tán  en la o r ie n 
ta c ió n  c o rre c ta , com o son, en tre  o tra s , la Ley de 
In c e n tiv o  a las E x p o rta c io n e s , de 1 9 7 9 6 , A d e m á s , 
corresponde  m e n c io n a r la s  re s o lu c io n e s  m o n e ta 
r ia s , f in a n c ie ra s  y c a m b ia r ía s  a d o p ta d a s  por el 
B anco  C en tra l en 1 9 8 1 , d e s tin a d a s  a Im p u ls a r  las 
e xp o rta c io n e s  de p ro d u c to s  no tra d ic io n a le s  que 
c o m p le m e n ta n  los e s tím u lo s  f is c a le s  c o n s id e ra d o s  
en la  Ley de In c e n tiv o  a las E x p o rta c io n e s .

Pese a los im p o rta n te s  apoyos e s ta b le c id o s  aún 
p e rs is ten  o b s tá c u lo s  que l im ita n  la e x p a n s ió n  de 
las e x p o rta c io n e s .

La re fe r id a  Ley de In c e n tiv o  a las E x p o rta c io n e s  
en trega b e n e fic io s  f is c a le s  y c a m b ia r lo s  que 
e s tim u la n  la a c tiv id a d  de e x p o rta c ió n  de p ro d u c to s  
no t ra d ic io n a le s . E llo s  es tán  c o n te n id o s , b á s ic a 
m ente , en tre s  m e c a n is m o s : C e r t if ic a d o  de A b ono  
T rib u ta r io  (C A T ), ré g im e n  de im p o rta c ió n  te m p o ra l 
y e l in c e n tiv o  c a m b ia r lo .

El p r im e ro  c o rresponde  a un d o c u m e n to  n e g o 
c ia b le  a fa v o r de los e x p o rta d o re s  que e n tre g a  el 
Tesoro N a c io n a l a través  d e l C entro  D o m in ic a n o  
de P ro m o c ió n  de E x p o rta c io n e s  (CEDOPEX). Su 
m onto c o rresponde  a un p o rc e n ta je  de l v a lo r  de la 
e x p o rta c ió n  ( fo b , c í í ,  c f)  y se u t i l iz a  en e l pago 
de im p u e s to s , o b lig a c io n e s  o deu das  co n  e l Estado.

El ré g im e n  de im p o rta c ió n  te m p o ra l suspende  
del pago de los  d e re c h o s  y a ra n c e le s  de im p o r ta 
c ión que gravan  a las  m a te ria s  p r im a s , b ien es  
in te rm e d io s  y p ro d u c to s  f in a le s  que  se in c o rp o ra n  
en la e la b o ra c ió n  de b ie n e s  de e x p o rta c ió n .

El in c e n tiv o  c a m b ia d o  c o n s is te  en la  l ib e ra c ió n  
de una pa rte  de la s  d iv is a s , de ia  e x p o rta c ió n  de 
p ro duc tos  no tra d ic io n a le s , de la  o b lig a c ió n  lega l 
e x is te n te  de e n tre g a rla s  a l B a n co  C e n tra l. E llo  
b e n e fic ia  a l s e c to r  e x p o rta d o r, ya  que  d ic h a  parte  
la c o tiza  en e l m e rca d o  de c a m b io s  p a ra le lo  al 
o f ic ia l  o « m ercado  de d iv is a s  p ro p ia s »  a un p re c io  
superio r.

Un e s tím u lo  a d ic io n a l que se c o n c e d e  a los

6 Lev ¡'íjT, 69 Je! 16 de noviembre de 1979. que corcede variados 
estimólos a les exportaciones no tradicionales.

e x p o rtado res  de p ro d u c to s  no t ra d ic io n a le s  en este  
cam po , lo c o n s titu y e  el h echo  que el pago fle las 
im p o rta c io n e s  de m a te ria s  p r im a s  que e fe c tú e n , y 
que se in c o rp o re n  a! p ro d u c to  e x p o rta d o , se re a liz a  
s ie m p re  a l t ip o  de c a m b io  o f ic ia l ,  s in  que dar 
s u je to  a las e x ig e n c ia s  de l s is te m a  de c u o ta s  con 
d iv is a s  o f ic ia le s .

En c u a n to  al s is te m a  f in a n c ie ro  p ro m o c io n a l, 
ai que López Valdés d e d ic a  la m ayo r pa rte  del 
a r t íc u lo ,  se in d ic a  que cub re  los  p ré s ta m o s  de 
p re e m b a rq u e  y de p o sem ba rqu e . Los ban cos  c o 
m e rc ia le s  han s id o  in c e n tiv a d o s  para  c o n c e d e r 
es tas  m o d a lid a d e s  de f in a n c ia m ie n to  m e d ia n te  
m e d id a  de e n c a je  m o n e ta r io  que les  p e rm ite n  
in c re m e n ta r  sus ing resos  to ta le s .  Para los f in e s  de 
a p lic a r  los a rre g lo s  de e n c a je  que b e n e fic ia n  a los 
ban cos  c o m e rc ia le s  se c o n s id e ra n  s ó lo  los  f in a n -  
c ia m ie n to s  a los p ro d u c to s  de e x p o rta c ió n  fa v o re 
c id o s  con lo s  e s tím u lo s  c o n te m p la d o s  en la Ley 
de In c e n tiv o  a las E x p o rta c io n e s .

El a u to r  c o n c lu y e  que esa m e d id a  de e s tím u lo , 
c o n s id e ra n d o  e l lapso  tra n s c u rr id o , ha s id o  e fic a z , 
sobre  to d o , si se t ie n e  p rese n te  que c o n s t i tu ir  una 
c a rte ra  de p ré s ta m o s  a fa v o r  de un s e c to r  d e te r 
m in a d o  lle v a  t ie m p o . T a m b ié n  hay que te n e r  en 
c uen ta  que aún son pocos  los  p ro d u c to s  a c o g id o s  
a la Ley de In c e n tiv o  y, por ta n to ,  la s  a c tiv id a d e s  
f in a n c ia b le s  son re d u c id a s .

A d e m á s , deb e  c o n s id e ra rs e  com o o tro  e le m e n to  
de apo yo , en e s te  m is m o  s e n tid o , la  p o l í t ic a  de 
re d e s c u e n to s  que in c lu y e  e l o to rg a m ie n to  de esta 
fa c i l id a d  para  f in a n c ia r  las e x p o rta c io n e s  no 
t ra d ic io n a le s  que se p re se n ta  c om o una a c t iv id a d  
p r io r ita r ia  para  ta le s  e fe c to s  La tasa  de re d e s 
c u e n to  a p lic a d a  a l f in a n c ia m ie n to  de la s  e x p o rta 
c io n e s  no tra d ic io n a le s  es la  m ás b a ja  de la s  que 
c o b ra  e l B a n co  C e n tra l en sus o p e ra c io n e s  de 
re d e s c u e n to  y re f le ja  la  p re fe re n c ia  a s ig n a d a  a l 
f in a n c ia m ie n to  d e l s e c to r  e x p o rta d o r no t ra d ic io n a l.

En m a te ria  de apoyo  f in a n c ie ro  o f ic ia l ,  ta m b ié n  
c o rre s p o n d e  s e ñ a la r  que la  J u n ta  M o n e ta r ia  puso 
a d is p o s ic ió n  de lo s  b a n co s  c o m e rc ia le s  una lín e a  
de c ré d ito , en c o n d ic io n e s  e s p e c ia le s , para  f in a n 
c ia r  la  e x p o rta c ió n  de p ro d u c to s  no t ra d ic io n a le s  
po r p a rte  d e l C entro  D o m in ic a n o  de P ro m o c ió n  de 
E x p o rta c io n e s  (CEDOPEX).

A d e m á s , hay  que c o n s id e ra r  la s  a c tiv id a d e s  de l 
Fondo de In v e rs io n e s  para e l D e s a rro llo  E c o n ó m ico  
(F ID E ) que ta m b ié n  apoya las e x p o rta c io n e s  no 
t r a d ic io n a le s  a tra v é s  de la  c o n c e s ió n  de f in a n -  
c ia m ie n to s  para  los p ro y e c to s  de e x p o rta c ió n .

N o o b s ta n te  los  apo yos  e s ta b le c id o s , la  u t i l i 
z a c ió n  de to d o s  es tos  m e c a n is m o s  f in a n c ie ro s  
p ue stos  a d is p o s ic ió n  de  las  e x p o rta c io n e s  no 
t ra d ic io n a le s  ha s id o  p a rc ia l.  Uno de los o b s tá c u -
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los que ha im p e d id o  el p len o  a p ro v e ch a m ie n to  de 
los Ins tru m en tos  p ro m o c io n a le s  tie n e  que ver con 
las g a ra n tía s  e x ig id a s  por las e n tid a d e s  f in a n c ie 
ras in te rv im e n te s  para e l o to rg a m ie n to  de los 
c ré d ito s . T am b ién  la es tru c tu ra  de la p ro d u c c ió n  
de b ien es  e le g ib le s  para  acoge rse  a los s is tem as  
p ro m o c io n a le s  c o n s titu ye  otra causa de lim ita c ió n  
del uso.

R esu lta  de in te rés  m e n c io n a r que la  p o lí t ic a  de 
e n d e u d a m ie n to  en m oneda ex tra n je ra  ha su frid o  
v a ria c io n e s  que fa c i l i ta n  el acceso  a los recursos  
ex te rnos por parte  de las a c tiv id a d e s  v in c u la d a s  a 
las expo rta c io n e s  no tra d ic io n a le s , com o ta m b ié n  
a las tra d ic io n a le s .

Otra m ed ida  de apoyo en fa v o r de las e x p o rta 
c io n e s  no tra d ic io n a le s , re c ie n te m e n te  e s ta b le c i
da, la c o n s titu ye  la e m is ió n  de C e rtif ic a d o s  de 
D epós itos  de E xportac ión , por parte  de la banca 
c o m e rc ia l. Estos v a lo res  están d e s tinad os  a c a p ta r 
ahorros para f in a n c ia r  e x c lu s iv a m e n te  la e x p o rta 
c ió n  de p roductos  no tra d ic io n a le s . Con este  nuevo 
in s tru m e n to , que p resenta  c o n d ic io n e s  a tra c tiv a s  
para la banca y los a ho rran tes , se p rocu ra  la 
fo rm a c ió n  de fondos e s p e c ia liz a d o s  de fin a n -  
c ia m ie n to s .

Incentivos financieros a la exportación

En e l docum en to  sobre  in c e n tiv o s  fin a n c ie ro s  a 
la  e x p o rta c ió n , los  au to res  p rese n tan  la  s itu a c ió n  
en m a te ria  de in c e n tiv o s  fin a n c ie ro s  a la  e x p o rta 
c ió n . En é l se exam inan  los d ife re n te s  in s tru m e n 
to s  que u til iz a n  a lg u n o s  pa íses , los acuerdos 
in te rn a c io n a le s  a l re sp e cto , y los in c e n tiv o s  d is 
p o n ib le s  en M é x ic o  para f in a n c ia r  sus e x p o rta c io 
nes de m an u fa c tu ra s .

Se in d ic a  que e l apoyo o f ic ia l  a l f in a n c ia m ie n -  
to  de las  e xp o rta c io n e s  ha dado luga r a un 
c o m p le jo  s is te m a  de p ro m o c ió n  para im p u ls a r  ¡as 
ven tas  en e l e x te r io r, p r in c ip a lm e n te , las de 
b ien es  de c a p ita l y o tras  m a n u fa c tu ra s  con  pagos 
a p lazos. A  este respe cto  se des taca  e l hecho que 
los g o b ie rn o s  de los  pa íses  in d u s tr ia liz a d o s  han 
d e s a rro lla d o  d ife re n te s  fo rm as  de apoyo f in a n c ie ro  
para aum e n ta r la  c o m p e tit iv id a d  de las  e x p o rta 
c iones . Entre o tras, las  tasas  de in te ré s  s u b s id ia 
das, la c o m b in a c ió n  de fo n d o s  privados y p ú b lic o s  
que p e rm ite  la  co n ce s ió n  de « c ré d ito s  m ix to s » , las 
fa c ilid a d e s  de seguros c on tra  r iesg os  p o lí t ic o s  y 
c o m e rc ia le s  que en c ie rto s  casos a lcanzan  hasta 
m o d a lid a d e s  que cubren  e l r ie sg o  c a m b ia r lo  y de 
in f la c ió n .

Es co n ve n ie n te  d e s ta c a r e l pap e l a c tiv o  que 
han desem peñado en este  cam po los g o b ie rn o s  de

los  pa íses  in d u s tr ia liz a d o s  que con los  apoyos 
o f ic ia le s  adecuad os  c o n tr ib u y e n  a d in a m iz a r los 
p rocesos de d e s a rro llo  de las  e x p o rta c io n e s .

R esu lta  opo rtuno  s e ñ a la r que en fe c h a s  re c ie n 
tes , ta m b ié n  los pa íses  en d e s a rro llo , y en 
p a rt ic u la r , los  de A m é ric a  L a tin a  han com enzado 
a im p u ls a r  el e s ta b le c im ie n to  de s is te m a s  p ro m o 
c io n a le s  de f in a n c ia c ió n  y seguro de c ré d ito  a las 
e xp o rta c io n e s  de s tin a d o s  a apoyar las ven tas  a 
p lazo de sus m a nu fac tu ras .

Con respe cto  a los s is te m a s  de apoyo f in a n c ie 
ro los au to res  (Toro: González Manjanez; 
Guzmán; Hernández Calderón y O'Dog- 
herty) seña lan  que en va rio s  pa íses  se han 
creado in s titu c io n e s  e s p e c ia liz a d a s  enca rgadas de 
a d m in is tra r  los c o rre s p o n d ie n te s  program as de 
f in a n c ia c ió n  y seguro de c ré d ito  a la  e x p o rta c ió n . 
C onc luyen que sus c a ra c te r ís t ic a s  concu e rd an  con 
las c o n d ic io n e s  p o lít ic a s  y  e c o n ó m ic a s  de los 
pa íses. A s í, e l c a rá c te r de los  o rga n is m o s  d if ie re  
de un p a ís  a o tro . En a lgu nos , los  c ré d ito s  a la  
e x p o rta c ió n  son c o n ce d id o s  po r un c o n so rc io  
b a n ca rio  con p a r t ic ip a c ió n  e s ta ta l;  en o tros  los 
o to rgan  bancos p riva d o s ; en c ie rto s  pa íses , la 
f in a n c ia c ió n  la  en tre g a  un o rg a n ism o  g u b e rn a 
m e n ta l.

En cuan to  a la e s tru c tu ra  de los c ré d ito s  se 
in d ic a  que , en g e n e ra l, los  pa íses  conce den  dos 
t ip o s  de f in a n c ia c ió n  con apoyo o f ic ia l  A  los 
expo rtado res  q u ie nes  lo  trasp asan  a su im p o rta d o r, 
o b ie n , lo  o to rgan  d ire c ta m e n te  a l com prador 
ex tra n je ro .

Como norm a gen era l la  tasa  de in te ré s  de estos 
c ré d ito s  c o n tie n e n  dos is  de s u b s id io .

Con respe cto  a l p lazo  de la  f in a n c ia c ió n , la 
m ayoría  de los  pa íses  tom a  en c u e n ta  la c u a n tía  
de la  o p e ra c ió n  y la  n a tu ra leza  d e l p ro d u c to  de 
e x p o rta c ió n  para d e te rm in a r e l p e río d o  de pago de l 
c ré d ito  c o rre s p o n d ie n te  a las  o p e ra c io n e s  con 
pago d ife r id o .

Los au to res  ano tan  que los  s is te m a s  de f in a n 
c ia c ió n  a la  e x p o rta c ió n , g e n e ra lm e n te , in c lu y e n  
seguros con tra  dos tip o s  de r ie s g o s : p o lí t ic o s  y 
c o m e rc ia le s . Los p r im e ro s  cub re n  ¡a fa lta  de pago 
o c a s io n a d a  por eventos que ocu rren  y que no son 
de l c o n tro l de l co m p ra d o r; ta l es e l caso de 
gue rra , guerra  c iv i l ,  re v o lu c ió n , m ed idas  g u b e rn a 
m e n ta le s  que im p id a n  las  tra n s fe re n c ia s  de pago, 
e tc . Los riesg os  c o m e rc ia le s  se re fie re n  a qu ie b ra  
de l deudor, in s o lv e n c ia , m ora p ro lo n g a d a , in c u m 
p lim ie n to  de pago, a n u la c ió n  de c o n tra to .

T am b ién  los  a u to res  se re fie re n  a los acuerdos 
In te rn a c io n a le s  que re fle ja n  los  esfuerzos re a liz a 
dos por los pa íses  in d u s tr ia liz a d o s  para u n ifo rm a r 
las c o n d ic io n e s  de los c ré d ito s  y seguros que



apoyan  la  a c t iv id a d  e x p o rta d o ra . A  e s te  re s p e c to  
c o rre s p o n d e  s e ñ a la r  e l « a c u e rd o  in te rn a c io n a l 
sobre  los  c ré d ito s  a la  e x p o r ta c ió n  co n  a po yo  
o f i c i a l » 8 . El c ita d o  c o n c e n s o , que  se re v is a  
p e r ió d ic a m e n te , re g u la  la s  c o n d ic io n e s  de  la  
c o m p e te n c ia  e n tre  lo s  p a ís e s  in d u s tr ia l iz a d o s  para  
la c o n c e s ió n  de es to s  c ré d ito s .

El a c u e rd o  c o n s id e ra  tre s  t ip o s  de p a ís e s  para  
a p l ic a r  la s  c o rre s p o n d ie n te s  ta s a s  de in te ré s , 
según  p la z o s  de re e m b o ls o s  de lo s  c ré d ito s  que 
van de dos a c in c o  a ñ o s , de c in c o  a o c h o  a ñ o s  y 
m e d io , y la p s o  s u p e r io r  a e s te  ú lt im o .  La c la s i f i 
c a c ió n  de p a ís e s  c o rre s p o n d e  a : r e la t iv a m e n te  
r ic o s , in te rm e d io s , r e la t iv a m e n te  p o b re s .

A d e m á s  lo s  a u to re s  (Toro; González Man- 
janez; Guzmán; Hernández Calderón y 
O'Dogherty) m e n c io n a n  la  U n ió n  de  B e rn a  y sus 
c o rre s p o n d ie n te s  a c u e rd o s . S us m ie m b ro s  son 
o rg a n is m o s  p r iv a d o s  y o f ic ia le s  que  o p e ra n  s e g u 
ros de c ré d ito  a la  e x p o r ta c ió n  y s e g u ro s  a las  
in v e rs io n e s  en e l e x tra n je ro ,  o a m b o s . Los a c u e r 
dos de la  U n ió n  de B e rn a  son  v o lu n ta r io s .

Con re la c ió n  a los  in c e n t iv o s  que  o fre c e  e l 
G o b ie rn o  de M é x ic o  en e l c a m p o  de la  f in a n c ia 
c ió n  y de l s e g u ro  de c ré d ito  a la  e x p o r ta c ió n , lo s  
a u to re s  s e ñ a la n  gue  e l p a ís  d is p o n e  de  un s is te m a  
c o m p le to  de a po yo  f in a n c ie ro  a sus  e x p o r ta c io n e s . 
El s is te m a  p ro m o c io n a l in c lu y e  la  f in a n c ia c ió n  de 
las e x p o r ta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s  y de s e rv ic io s ,  
a b a rc a n d o  la  p ro m o c ió n  de  la  a c t iv id a d  e x p o r ta 
dora en sus fa s e s  in ic ia le s  y  c o m p le m e n ta r ia s .

V a rio s  p ro g ra m a s  de  l ín e a s  de  c ré d ito  se 
c o n s id e ra n  en e l s is te m a  p ro m o c io n a l c o n  lo  c u a l 
se c u b re  la  f in a n c ia c ió n  d e  d iv e rs a s  a c t iv id a d e s  
que a po yan  la s  v e n ta s  e x te rn a s  de  m a n u fa c tu ra s  y  
de s e rv ic io s .  T a m b ié n  s e  d is p o n e  de  un  p ro g ra m a  
de g a ra n tía s  y  d e l ré g im e n  de  s e g u ro s  c o n tra  
r ie s g o s  p o l í t ic o s ,  e x tra o rd in a r io s  y c o m e rc ia le s .

Se s e ñ a la  que  la s  c o n d ic io n e s  de lo s  c ré d ito s  
y de la  c o b e r tu ra  c o n tra  lo s  r ie s g o s  so n  s im ila r e s  
a las  de o tro s  p a ís e s  c on  lo  que se lo g ra  una  
p o s ic ió n  c o m p e t it iv a  en e s ta s  m a te r ia s .

La promoción de exportaciones 
de manufacturas; el caso de México

El a u to r  d e l t r a b a jo  so b re  la  p ro m o c ió n  de 
e x p o r ta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s  en M é x ic o  e x a m i
na las e x p o r ta c io n e s  m e x ic a n a s  de m a n u fa c tu ra s  y 
pro p o n e  un m e c a n is m o  o p e ra t iv o  p a ra  su fo m e n to . 
In ic ia lm e n te  p la n te a  q u e  e l c re c im ie n to  e c o n ó m i
co de un p a ís  se e n c u e n tra  v in c u la d o  a su p o l í t ic a  
de c o m e rc io  e x te r io r .

Se c o m e n ta  que  en e l c a so  de M é x ic o  no se

ha e la b o ra d o  una  p o l í t ic a  c o m e rc ia l que fo m e n te  
las  e x p o r ta c io n e s  y r a c io n a l ic e  la s  im p o r ta c io n e s , 
c o n  lo  c u a l,  lo s  in s tru m e n to s  e c o n ó m ic o s  no se 
han a p lic a d o  c o r re c ta m e n te  a d v ir t ié n d o s e  s ó lo  
a p o y o s  a is la d o s  y aún  c o n tra d ic to r io s .

Pese a la s  e x ig e n c ia s  que  se p la n te a n  pa ra  la 
fo r m u la c ió n  de una  p o l í t ic a  c o m e r c ia l ,  se in d ic a  
que  es p o s ib le  d is e ñ a r  a c o rto  p la z o  un m e c a n is 
m o  pa ra  fo m e n ta r  la s  e x p o r ta c io n e s . Se tra ta  de 
e la b o ra r  una  m e c á n ic a  a lta m e n te  o p e ra t iv a  que 
p e rm ita  f i j a r  m e ta s  de e x p o r ta c ió n  s e g ú n  ra m a s  
d e l s e c to r  de la s  m a n u fa c tu ra s , de m o d o  que 
e x is ta  un c o n tro l d ire c to  s o b re  la  p la n e a c ió n  de 
la s  e x p o r ta c io n e s  p o r p a r te  d e l E s tado .

El m e c a n is m o  p ro p u e s to  p o r Pañaloza en es te  
a r t íc u lo ,  p e rm ite  lo g ra r  a c o rto  p la z o  c ie r to s  
o b je t iv o s  g lo b a le s  de c o m e rc io  e x te r io r ,  b á s ic a 
m e n te , e l a u m e n to  de la s  e x p o r ta c io n e s  de m a n u 
fa c tu ra s  a tra v é s  de las  p r in c ip a le s  e m p re s a s  
e x p o rta d o ra s .

En d e f in i t iv a ,  se tra ta  de  o b te n e r  un  e s q u e m a  
de r e la c io n e s  d ire c ta s  e n tre  la  e x p a n s ió n  de  la s  
e x p o r ta c io n e s  de la s  ra m a s  d e l s e c to r  m a n u fa c tu 
ras y  e l c re c im ie n to  g lo b a l de la s  e x p o r ta c io n e s  
de  e s te  s e c to r .  P a ra  c o n fe c c io n a r lo  se c o n s id e ra n  
la s  ra m a s  q u e  p re s e n ta n  u n a  m a y o r g ra v ita c ió n ,  
la s  q u e  h a n  m o s tra d o  un m a y o r d in a m is m o  y que  
c u e n ta n  c o n  a m p lia s  p o s ib i l id a d e s  p a ra  in c re m e n 
ta r  la s  e x p o r ta c io n e s  de m a n u fa c tu ra s . A s í se 
e s ta b le c e n  la s  in c id e n c ia s  r e la t iv a s  y  se  d e te rm i 
n a n  la s  r e la c io n e s  de  c re c im ie n to .  L ue go  se 
p o s tu la  una  m e ta  de e x p a n s ió n  g lo b a l de  la s  
e x p o r ta c io n e s  d e l s e c to r  de  la s  m a n u fa c tu ra s  
e s tim á n d o s e  lo s  c o r re s p o n d ie n te s  a u m e n to s  e x ig i 
do s  p a ra  la s  ra m a s . A  c o n t in u a c ió n  se e x a m in a n  
la s  d ife re n te s  a lte rn a t iv a s  de  c re c im ie n to  de  la s  
e x p o r ta c io n e s , p o n d e rá n d o s e  s e g ú n  e l n ú m e ro  de 
e m p re s a s  q u e  fo rm a n  e l v o lu m e n  e x p o rta d o  de 
c a d a  ra m a . De e s te  m o d o , se  lle g a  a s e le c c io n a r  
una  a lte rn a t iv a  q u e  im p l ic a  in c re m e n to s  de  e x p o r
ta c ió n  de  la s  ra m a s  d e l s e c to r  en la s  que  e l m e n o r 
n ú m e ro  de e m p re s a s , q u e  se e s p e ra  s ean  la s  m ás 
e f ic ie n te s ,  c o n tr ib u y a  c o n  e l m a y o r v o lu m e n  de 
e x p o r ta c ió n .

Este c u a d ro  de re la c io n e s  de  c re c im ie n to  de 
e x p o r ta c ió n  p e rm ite  s e le c c io n a r  la  o p c ió n  que  
re s u lte  m ás o p e ra tiv a  en té rm in o s  de ra m a s  y de 
e m p re s a s , io  que  c o n d u c e  a d e te rm in a r  m e ta s  de 
e x p o r ta c ió n  po r e m p re s a  y a e s ta b le c e r  los  apo yos  
f is c a le s ,  a d u a n e ro s  y f in a n c ie ro s  n e c e s a rio s  a 
c ada  e m p re s a  p a ra  a lc a n z a r  lo s  o b je t iv o s  f i ja d o s .

Pañaloza s e ñ a la  que  e l E s tado  pue de  e x a m i
na r co n  la s  e m p re s a s  s e le c c io n a d a s  e l lo g ro  de 
las  m e ta s  y lo s  re q u e r im ie n to s  para  a lc a n z a r la s ,  
v a lo ra n d o  c u id a d o s a m e n te  lo s  ap o yo s  a f a c i l i t a r .



Así, junto con condicionar la ayuda a la  e x p o r ta 
ción fijada , es posible evaluar el c o s to  y e l 
beneficio de la operación. Esta estim ación p e r m i
te, si no resulta conveniente, optar por o tra  
alternativa.

A fin de asegurar el cumplim iento de las m e ta s  
se sugiere establecer un mecanismo de control 
mensual para cada empresa.

Termina Pañaloza señalando que se ha pre
sentado un esquema de promoción de exportacio
nes de manufacturas que permite adoptar una 
política operativa a corto plazo, sin necesidad de 
contar con todos los elementos que son necesarios 
para formular una política de comercio exterior.

El esfuerzo exportador brasileño 
y las acciones de promoción comercial

En el artículo dedicado a la actuación del 
M in isterio  de Relaciones Exteriores de Brasil en 
el campo de la promoción de exportaciones, se 
presenta en la primera parte un cuadro dinámico  
de la situación internacional actual y la forma 
como se inserta el Brasil. La segunda parte d e l 
artículo se destina a la descripción del e s fu e rz o  
brasileño de exportación y se dan a c o n o c e r  la s  
a c c io n e s  de promoción c o m e rc ia l d e s p le g a d a s  p o r 
hamraty.

Flecha de Lima c o m e n ta  q u e  es  in d is p e n s a 
b le  c o m p re n d e r  e l c u a d ro  c o m p le jo  y  de  p e rm a 
n e n te  t ra n s fo rm a c ió n  de  la  re a lid a d  e c o n ó m ic a  
in te rn a c io n a l en la  q u e  se d e b e  a c tu a r .  S e ñ a la  
q u e  se ha In g re s a d o  a la  d é c a d a  de  1 9 8 0  c on  
in c e r t id u m b re  y a n o ta  que  e l d e c e n io  de  lo s  a ñ o s  
s e te n ta ,  q u e  re c ié n  q u e d a  a trá s , fu e  te s t ig o  de 
n o ta b le s  a lte ra c io n e s  en  e l c u a d ro  de  la  e c o n o m ía  
m u n d ia l.  A c o n te c im ie n to s  c o m o  la  c r is is  d e l 
p e tró le o , la  ru p tu ra  d e l s is te m a  f in a n c ie ro  in te r 
n a c io n a l e s ta b le c id o  en  B re tto n  W o o d s  y  o tro s  han 
e m p u ja d o  a la  c o m u n id a d  in te rn a c io n a l a a c o m o 
d a rse  en p o s ic io n e s  q u e  no s ie m p re  son  c o n fo r 
ta b le s .

De una p a rte , o tra s  n a c io n e s  in d u s tr ia l iz a d a s  
a s u m e n  un p a p e l fu n d a m e n ta l en e l c o m e rc io  
in te rn a c io n a l.  De o tro  la d o , un  in m e n s o  g ru p o  de 
p a ís e s  en d e s a r ro l lo ,  en s i tu a c ió n  r e iv in d ic a t iv a ,  
d e s p ie r ta  pa ra  d e s a r ro l la r  la  p o te n c ia l id a d  de su 
c o o p e ra c ió n  re c íp ro c a .

Se p e rc ib e , s in  e m b a rg o , q u e  ese  a ju s te  de 
p o s ic io n e s  e n tre  lo s  p a ís e s  in d u s tr ia l iz a d o s  no ha 
c o n d u c id o  a una tra n s fo rm a c ió n  de  la  e s tru c tu ra  
d e l s is te m a  e c o n ó m ic o  in te rn a c io n a l.  A s í,  s i en  e l 
m u n d o  ho y  en d ía  ya  no e x is te  un  p o lo  ú n ic o  de 
p o d e r e c o n ó m ic o , p e rs is te ,  en to d o  c a s o , la

p re p o n d e ra n c ia  d e l b lo q u e  de  lo s  p a ís e s  in d u s t r ia 
liz a d o s  c o n  u n a  p o s ic ió n  c re c ie n te  e in a c e p ta b le 
m e n te  p r o te c c io n is ta .

E n tre  la s  n a c io n e s  m e n o s  a d e la n ta d a s  e m e rg e n  
a lg u n o s  p a ís e s  c o m o  e l B ra s il q u e  e m p ie z a n  
g ra d u a lm e n te  a h a c e r  s e n t ir  su p eso  en  e l 
m e rc a d o  in te rn a c io n a l c o m o  re s u lta d o  de  u n  m e 
jo ra m ie n to  de la  c a p a c id a d  c o m p e t i t iv a  de  sus 
e c o n o m ía s  o en v ir tu d  d e l c o n tro l q u e  e je rc e n  
s o b re  re c u rs o s  e s tra té g ic o s .

Flecha de Lima s e ñ a la  q u e  en la s  c irc u n s 
ta n c ia s  a c tu a le s  lo s  p a ís e s  in d u s tr ia l iz a d o s  a l ve r 
re d u c ir  e l r i tm o  de  c re c im ie n to  de  s u s  e c o n o m ía s  
se a la rm a n  y te rm in a n  s u c u m b ie n d o  a la  n e u ro s is  
d e l p r o te c c io n is m o .  P ro life ra n  la s  m e d id a s  p ro te c 
c io n is ta s  que  a m p l ía n  lo s  m e c a n is m o s  de  d e fe n s a  
c o n tra  lo s  p a ís e s  en  d e s a r ro l lo  q u e  b u s c a n  v ía s  de 
a c c e s o  pa ra  sus p ro d u c to s  in d u s tr ia l iz a d o s .  Para  
ca d a  n ue va  m a n u fa c tu ra  q u e  lo s  p a ís e s  en  d e s a rro 
l lo  lo g ra n  s i tu a r  en  p o s ic ió n  c o m p e t i t iv a  se o p o n e , 
c a s i en fo rm a  in m e d ia ta ,  u n a  n u e v a  b a rre ra  
re s t r ic t iv a .

C o m e n ta  q u e  B ra s il se p e r ju d ic a  c o n  ese 
c u a d ro  de  r e la c io n e s  e c o n ó m ic a s  in te rn a c io n a le s ,  
s i b ie n  en lo s  ú lt im o s  a ñ o s  ha d e s p le g a d o  una 
p o l í t ic a  e x te rn a  y  lo g ra d o  un  d e s a r ro l lo  e c o n ó m ic o  
q u e  le  p o s ib i l i t a n  m o d i f ic a r  su  e s tru c tu ra  de 
c o m e rc io  e x te r io r .

El a u to r  o fre c e  c if ra s  de e x p o r ta c ió n  de  B ra s il 
y  se  re f ie re  a ia  e x p a n s ió n  c re c ie n te  de los  
p ro d u c to s  m a n u fa c tu ra d o s  d e n tro  de  e l la s .  E n fa tiz a  
lo s  a u m e n to s  s ig n if ic a t iv o s  lo g ra d o s  en la s  e x p o r
ta c io n e s  de  te x t i le s ,  a r t íc u lo s  de  c u e ro , p ro d u c to s  
de la  m e ta lu rg ia  y  o tro s  b ie n e s  d e  m a y o r s o f is t i 
c a c ió n  te c n o ló g ic a ,  c o m o  s o n , to rn o s  y  m á q u in a s  
p e s a d a s , m o to re s  y a v io n e s . In d ic a  q u e  s i la  
e x p a n s ió n  no  es  m ás  a c e le ra d a  e l lo  se  d e b e  a l 
p ro te c c io n is m o  q u e  re n a c e  en in f in i ta s  fó rm u la s , 
n u e va s  e im a g in a t iv a s .

Flecha de Lima c o n c lu y e  q u e  ju n to  c o n  e l 
e s fu e rz o  q u e  re a liz a  la  d ip lo m a c ia  p a ra  n e g o c ia r  
un t ra ta m ie n to  m ás  ju s to  en  b e n e f ic io  de los  
p ro d u c to s  a fe c ta d o s  p o r  la s  r e s tr ic c io n e s  p ro te c 
c io n is ta s  se d e b e  p e rs e v e ra r  en la  b ú s q u e d a  de 
n u e vo s  n e g o c io s  c o n  lo s  p a ís e s  in d u s tr ia l iz a d o s .  
S e ñ a la  q u e  es  n e c e s a r io  a d e c u a r  n u e va s  fó rm u la s  
de  m e rc a d o  q u e  c o m p e n s e n  la s  b a rre ra s  ta r i fa r ia s  
y  no  a ra n c e la r ia s .

A l  té rm in o  de  la  p r im e ra  p a rte  d e l a r t íc u lo  
o fre c e  u n a  v is ió n  d e l m u n d o  c o m e rc ia l de  n u e s tro s  
d ía s .  E xpresa  q u e  e l l ib r e  ju e g o  d e  la s  fu e rz a s  de 
m e rc a d o  ya d e jó  de s e r e l p r in c ip a l in s tru m e n to  
de  g e n e ra c ió n  d e  f lu jo s  de  c o m e rc io ,  p o n ie n d o  
té r m in o ,  p o r  a s í d e c ir lo ,  a la s  a n t ig u a s  te o r ía s  de 
v ig e n c ia  a u to m á t ic a  de  la s  v e n ta ja s  c o m p a ra t iv a s .



El a u to r  c o m e n ta  que  h o y  en d ía  e l c o m e rc io  
e x te r io r  re p re s e n ta  m a g n itu d e s  ta n  Im p o rta n te s  
para la  v id a  de c a d a  p a ís  q u e  la s  g ra n d e s  m e ta s  
en e s te  c a m p o  s on  fo rm u la d a s  p o r  e l E s ta d o , s i 
b ie n  la  e je c u c ió n  de  la  p o l í t ic a  de  c o m e rc io  
in te rn a c io n a l es  re s p o n s a b il id a d  d ir e c ta  d e l e m 
p re s a rio . En la  a c tu a l id a d  es n e c e s a r io  c o n s id e ra r  
nuevos p ro ta g o n is ta s  q u e  a n te s  e s ta b a n  a u s e n te s  
de l e s c e n a r io . T a l es  e l c a s o  de  la s  e m p re s a s  
e s ta ta le s  en la s  e c o n o m ía s  a b ie r ta s ,  la s  « tra d in g  
c o m p a n ie s »  m u n d ia le s  y , p o r  f in ,  e l p ro p io  E stado  
que , a d e m á s  de  su p o d e r n o rm a tiv o  in t r ín s e c o ,  
a p a re c e  c o m o  un c l ie n te  im p o r ta n te  en  la  a c t i v i 
dad e c o n ó m ic a , a u n  en lo s  m is m o s  p a ís e s  in d u s t r ia l i 
zados.

T odo  e s te  c u a d ro  d e s c r ito  e v id e n c ia  la  n e c e s i
dad de m a n te n e r  una  c o n d u c ta  a c t iv a  p a ra  lo g ra r  
c o n q u is ta s  c o m e rc ia le s  y  te n e r  en c u e n ta  q u e  la  
e x p a n s ió n  de  lo s  in te re s e s  d e l c o m e rc io  en  e l 
e x te r io r  no p u e d e  s e r d e ja d a  a l l ib r e  ju e g o  de  las  
fu e rz a s  de m e rc a d o . D e b e  b u s c a rs e  u n a  e s tra te g ia  
a tra v é s  de u n a  ín t im a  a c c ió n  c o n ju n ta  d e l s e c to r  
p r iv a d o  y g u b e rn a m e n ta l.  E s tim a  que  p ese  a la s  
d if ic u lta d e s  de la  e c o n o m ía  m u n d ia l s ie m p re  
e x is te n  o p o rtu n id a d e s  q u e  p u e d e n  s e r  a p ro v e c h a 
das b e n e f ic io s a m e n te  p o r p a r te  de  lo s  e m p re s a r io s  
de su p a ís .

A l in ic io  de la  s e g u n d a  p a r te  d e l a r t íc u lo .  
Flecha de Lima s e ñ a la  q u e  p a ra  e l B ra s il  de
hoy las  e x p o r ta c io n e s  se u b ic a n  en un  p la n o  de 
im p o rta n c ia  fu n d a m e n ta l.

Entre los  o b s tá c u lo s  c o r r ie n te s  que  e l p a ís  
e n fre n ta  se e n c u e n tra  e l d e l a c c e s o  a lo s  m e rc a 
dos e x te rn o s . P o r e so , e l G o b ie rn o  e s tá  e m p e ñ a d o  
en p re s ta r to d o  su a p o yo  a l e x p o r ta d o r  c o n f ir ie n d o  
una a lta  p r io r id a d  a l e s fu e rzo  de c o m e rc ia l iz a c ió n  
e x te rna .

El M in is te r io  de R e la c io n e s  E x te r io re s , que 
a c túa  en e l f r e n te  e x te rn o  se e n c u e n tra  d is p u e s to  
a e n tre g a r lo s  a p o y o s  que  los  e x p o rta d o re s  n e c e 
s ita n  en e s te  c a m p o . S e ñ a la  q u e  en lo s  ú lt im o s  
años Itam aratya m p lió  la  c a n t id a d  y c a lid a d  de los  
s e rv ic io s  que  o fre c e  a l e x p o r ta d o r , in te n s if ic a n d o  
ade m ás  la  re la c ió n  e n tre  g o b ie rn o  y e m p re s a .

Para p ro v e e r a l e x p o r ta d o r  b ra s i le ñ o  de la 
a s is te n c ia  re q u e r id a  pa ra  su bu e n  é x ito  en el 
m e rca d o  es que  e n tra  en a c c ió n  e l Departamento 
de Promoción Comercial de Itamaraty. Fue c o n c e 
b id o  d esde  su in ic io ,  h a c e  c a s i d ie z  a ñ o s , c o m o  
un in s tru m e n to  á g i l  y f le x ib le  p a ra  a p o y a r a l s e c to r  
p r iv a d o  co n  un s e rv ic io  rá p id o  y e f ic ie n te .

Su o b je t iv o  fu n d a m e n ta l es c o n t r ib u ir  a l a u m e n 
to  de las  e x p o r ta c io n e s , de m o d o  que  p e rs ig u e  
v in c u la r  la d e m a n d a  e x te rn a  c o n  la  o fe r ta  b r a s i le 
ña. Para e l lo  a c tú a  a tra v é s  de 1 3 0  S e c to re s  de

P ro m o c ió n  C o m e rc ia l (S E C O M S ), ju n to  a la s  
e m b a ja d a s  y  c o n s u la d o s  de  B ra s il en  c a s i c ie n  
p a ís e s . D is p o n e  de  una  re d  m o d e rn a  de  te le p ro c e 
s a m ie n to  de d a to s  q u e  p e rm ite  r e la c io n a rs e ,  r á p i
d a m e n te , c o n  v a r ia d o s  p u n to s  d e l e x te r io r .

El p ro g ra m a  de  p ro m o c ió n  c o m e rc ia l c o n  e l 
e x te r io r  q u e  d e f in e  y  o r ie n ta  la s  a c t iv id a d e s  de 
Itam araty  c o n s id e ra  c in c o  s u b p ro g ra m a s : in fo rm a 
c ió n  c o m e r c ia l ,  e s tu d io s  e in v e s t ig a c ió n  d e  m e r 
c a d o , fe r ia s  y  tu r is m o ,  o p e ra c io n e s  de  p ro m o c ió n  
c o m e rc ia l y o rg a n iz a c ió n  y  m o d e rn iz a c ió n .

Las d iv is io n e s  c o rre s p o n d ie n te s  e n c a rg a d a s  de 
lo s  s u b p ro g ra m a s  p re s ta n  una  v a r ia d a  g a m a  de 
s e rv ic io s  té c n ic o s  a la s  e m p re s a s  e x p o rta d o ra s  o 
a la s  q u e  p re te n d e n  e x p o rta r .

La D iv is ió n  de  In fo rm a c ió n  C o m e rc ia l (D IC ) es 
e l n ú c le o  c e n tra l d e l f lu jo  de  in fo rm a c io n e s :  
re c ib e , p ro c e s a , a n a liz a  y  d iv u lg a  to d o  t ip o  de 
a n te c e d e n te s  q u e  in te re s e n  a l e x p o r ta d o r  b r a s i le 
ño . P a ra  e l lo  e x is te  un  c a ta s tro  de la s  e m p re s a s  
e x p o r ta d o ra s . T o d a  la  o rg a n iz a c ió n  e s tá  c o m p u ta r iz a -  
d a .

El s is te m a  de  in fo rm a c ió n  c o m e rc ia l e fe c tú a  su 
d iv u lg a c ió n  a tra v é s  de  una  s e r ie  de  b o le t in e s  de 
o p o rtu n id a d e s  c o m e rc ia le s  que  son  d is t r ib u id o s  a 
lo s  e x p o r ta d o re s , s e g ú n  sea  e l á re a  de in te ré s .

En e l c a m p o  de  la s  p u b l ic a c io n e s ,  e s ta  D iv i 
s ió n  d is t r ib u y e  v a r ia d o s  d o c u m e n to s  e s p e c ia liz a d o s .

T a m b ié n  se o fre c e  un  s e rv ic io  e s p e c ia liz a d o  de 
d o c u m e n ta c ió n  s o b re  m a te r ia s  de  in te ré s  en e l 
c a m p o  de  la  p ro m o c ió n  c o m e r c ia l .

La D iv is ió n  de  F e r ia s  y  T u r is m o  fo rm u la  e l 
p ro g ra m a  de fe r ia s  y e x p o s ic io n e s  p a tro c in a d o  p o r 
Itamaraty. El c a le n d a r io  a n u a l es  a m p lia m e n te  
d iv u lg a d o  a tra v é s  de las  p u b l ic a c io n e s  d e l 
D e p a r ta m e n to .

La D iv is ió n  de O p e ra c io n e s  de P ro m o c ió n  
C o m e rc ia l (D O C ) o fre c e  a l e m p re s a r io  un a po yo  
d ire c to ,  in d iv id u a l,  n e c e s a r io  pa ra  la  re a liz a c ió n ,  
c o m p le m e n ta c ió n  o e x p a n s ió n  de su a c t iv id a d  
e x p o rta d o ra .

La D iv is ió n  de E s tu d io s  e In v e s t ig a c ió n  de 
M e rc a d o  (D E P ) in fo rm a  a l e x p o r ta d o r  s o b re  las  
c a ra c te r ís t ic a s  de c ada  m e rc a d o , ta n to  d e s d e  un 
p u n to  de v is ta  g lo b a l c o m o  p o r p ro d u c to s . La 
D iv is ió n  re a liz a  tre s  t ip o s  de e s tu d io s  que  p u b lic a  
en s e r ie s  y  d iv u lg a :  so b re  un d e te rm in a d o  p a ís  que 
s irv e  de o r ie n ta c ió n  g e n e ra l a l e x p o r ta d o r : e fe c tú a  
e s tu d io s  e s p e c ia liz a d o s  pa ra  p ro d u c to s  s e le c c io 
n a d o s , y  s o b re  m a te r ia s  de c o m e rc io  e x te r io r  de 
in te ré s  g e n e ra l.

La D iv is ió n  de P ro g ra m a s  de P ro m o c ió n  C o m e r
c ia l  (D P G ) a c tú a  c o m o  u n id a d  de c o n tro l y de 
o rg a n iz a c ió n  d e l D e p a r ta m e n to . Su fu n c ió n  c o n s is 
te  en p e r fe c c io n a r  y a d e c u a r  la  e s tru c tu ra  y los



m é to d o s  o p e ra c io n a le s  d e l s is te m a  de in fo rm a c ió n  
c o m e rc ia l de  Itamaraty, a s í c o m o  p re o c u p a rs e  de 
la  d o ta c ió n  de  re c u rs o s  n e c e s a r io s  p a ra  e l d e s e m 
pe ñ o  de la s  fu n c io n e s .

Se e n c a rg a  de  la  fo rm a c ió n  y p e r fe c c io n a m ie n 
to  de  la  m a n o  de  o b ra  en e l c a m p o  d e l c o m e rc io  
e x te r io r ,  ta n to  de  fu n c io n a r io s  c o m o  de  e m p re s a 
r io s .  U lt im a m e n te  ha  p u e s to  en a c c ió n  u n  in te r e 
s a n te  p ro g ra m a  d e n o m in a d o  C ic lo  de  E n tre n a m ie n 
to  de  E s p e c ia lis ta s  en P ro m o c ió n  C o m e rc ia l (C l-  
T R E ) q u e  c o n s is te  en fo rm a r  té c n ic o s  de  n iv e l 
s u p e r io r  que  d e s p u é s  de  r e c ib i r  c u rs o s  de  p e r fe c 
c io n a m ie n to  en B r a s i l ia  se in c o rp o ra n  a los  
s e rv ic io s  e x te rn o s  c on  e s ta d ía s  de e n tre n a m ie n to  
d u ra n te  dos a ñ o s , v o lv ie n d o  p o s te r io rm e n te  a 
B ra s il e in g re s a n d o  a lo s  m e rc a d o s  de  t r a b a jo ,  
c o rre s p o n d ie n te s .

No e s tá  de m ás in d ic a r  que  ju n to  a la 
o rg a n iz a c ió n  d e s c r ita ,  B ra s il  d is p o n e  de in s t ru m e n 
to s  de in c e n t iv o s  en b e n e f ic io  d e l s e c to r  e x p o r ta 
d o r, c o m o  son  m e c a n is m o s  f is c a le s ,  t r ib u ta r io s ,  
a d u a n e ro s , f in a n c ie ro s  y o tro s  a p o y o s  de  c a rá c te r  
p ro m o c io n a l,  a p a rte  de p ro g ra m a s  d ire c to s  c on  las  
e m p re s a s  e x p o rta d o ra s  en q u e  se c o m p ro m e te n  
m e ta s  de e x p o r ta c ió n  y e s t ím u lo s  de  fo m e n to .

Rodolfo HOFFMANN

D M D A  EXTERNA, 
RECESSÀO E AJUSTE 
ESTRUTURAL: O BRASIL 
DIANTE DA CRISE

C & > C & S c l

T ra b a lh o s  c o n s id e ra d o s : A b re u , M a r c e lo  P a iva  
y F r its c b , W in s to n :  As licúes da historia: 
1929-33 e 1979-8?, en « D iv id a  E x te rn a , R e c e s - 
sao  e A ju s te  E s tru tu ra l:  o B ra s il d ia n te  da C rise » , 
P e rs io  A r id a  (o rg ) ,  Paz e T e rra , R io  de J a n e iro ,  
1 9 8 2 ;  Lara  R e s e n d e , A n d ré : A ruptura* no 
mercado internacional de crédito, en ib i
dem; C o rró a  do La g o , L u iz  A ra n h a : A progra
m ado do setor externo em 1983: urna 
breve análise crítica, en ib idem ; D ia s  C a rn e i-  
ro , D io n is io :  O terceiro choque: é possível 
evitar-se a depressáo?, en ib idem ; Lop es, 
F ra n c is c o : A crise do endividamento exter
no: alguns números e suas consequéncias, 
en ib idem ; M a la n ,  P e d ro  S a m p a io :  Recessáo e 
renegociacáo, en ib idem ; W e rn e c k , R o g e r io  L. 
F u rq u im : Estrangulamento externo e inves
timento público, en ib idem ; B o n e l l i ,  R e g is : 
Investimento e emprego face a desequili
brios externos e internos, en ib idem ; M o d ia  
no , E d uardo  M  : Choques externos e precos 
internos: dificuldades da politica de ajus
te, en ib idem ; M o n te iro ,  J o rg e  V ia n n a : Organi
zado e disfundes da politica económi- 
ca, en  ib idem ; B a c h a , E d m a r: Por urna po liti
ca económica postivia, en ib idem ; C a m a rg o , 
J o s é  M a r c io :  Do milagro à crise: a econo
mia brasileira dos anos oitenta, en ib idem ; 
A r id a ,  P é rs io : Austeridade, autotelia e au- 
totomia, en ibidem .

Introducáo

Os te x to s  a q u i r e la c io n a d o s  o r ig in a ra m -s e  em  
um  s e m in à r io  in te rn o  do  D e p a r ta m e n to  de  E c o n o 
m ia  da P o n t i f ic ia  U n iv e rs id a d e  C a tó lic a  do  R io  de 
J a n e iro ,  re a liz a d o  a 2 3  de  s e te m b ro  de 1 9 8 2 ,  c u jo  
o b je t iv o  e ra  a n a lis a r  a s itu a c á o  p e r ic l i ta n te  do 
m e rc a d o  f in a n c e iro  in te rn a c io n a l e a c re s c e n te  
p e rs p e c t iv a  de  u m  c o la p s o  c a m b ia l do B ra s il,  
te n d o  e m  v is ta  a e n o rm e  d iv id a  e x te rn a  b r a s i le ira .  
C om o a p o n to u  a o rg a n iz a d o r  da  c o le tá n e a ,  p ro fe s 
s o r Pérsio Arida, « e ra  m a is  im p o r ta n te  p a r t ic i 
p a r do d e b a te  s o b re  os  ru m o s  p ro s p e c t iv o s  da



e c o n o m ia  b ra s i le ira  do que  e s p e ra r  p e lo  d e s e n ro 
la r dos ta to s  pa ra  a n a l is á - lo s  post festum  c om o  
h is to r ia  já  a c o n te c id a » . E m bora  e s tiv e s s e m  já  
p ra t ic a m e n te  p ro n to s , os te x to s  de um  m odo  g e ra l 
c o n s id e ra rt i e x p l íc i ta m e n te  as d e l i b e r a r e s  c o n s 
ta n te s  do d o c u m e n to  « P ro g ra m a c á o  do S e to r  E x te r
no em  1 9 8 3 »  a p ro v a d o  na re u n id o  do C o n s e lh o  
M o n e ta r io  N a c io n a l de 2 5  de o u tu b ro  de 1 9 8 2 ,  
onde sao e s q u e m a tiz a d a s  as  m e d id a s  de p o l í t ic a  
e c o n ó m ic a  o f ic iá is  pa ra  fa z e r  f re n te  a c r is e  
c a m b ia l.  E n g u a n to  as a u to r id a d e s  da p o l í t ic a  
p re vé e m  que a e s tra té g ia  re c e s s iv a  d e , a ju s te  
a lin h a v a d a  na re fe r id a  re u n id o  re d u z irá  a a tu a l 
d e p e n d e n c ia  do p a ís  fa c e  aos  m e rc a d o s  f in a n c e i-  
ros in te rn a c io n a is ,  os 1 4  p ro fe s s o re s  da P U C -R J 
de um  m odo  g e ra l d is c o rd a m  da e f ic á c ia  de urna 
p o l í t ic a  de a u s te r id a d e  na re s o lu c á o  do p ro b le m a  
da d iv id a  e x te rn a  b ra s i le ir a .  N ao  a p e n a s  d is c o r 
d a m , c o m o  a le r ta m  q u e , c a so  s e ja  ¡m p le m e n ta d a  
a e s tra té g ia  g o v e rn a m e n ta l,  e s ta re m o s  c a m in h a n -  
do para  o te rc e iro  ano  de urna re c e s s á o  sem  
p re c e d e n te s  na h is tó r ic a  e c o n ó m ic a  b r a s i le ira  e o 
que é p io r , urna re c e s s á o  in ú t i l .  E m bora  te n h a m  
s id o  e s c r ito s  in d e p e n d e n te m e n te  e s em  p rè v io  
a c o rd o  te m á t ic o ,  é im p o s s ív e l d e ix a r  de re c o n h e - 
cer um  n ú c le o  b á s ic o  e c o m u m  de id é ia s  nos 
v a rio s  te x to s . Ñ as p a la v ra s  de Arida, as id e á is  
c e n trá is  sao as s e g u in te s :  « P r im e iro ,  a re c e s s á o  
com o e s tra té g ia  é in a d e q u a d a  ta n to  p a ra  p ro m o v e r 
o a ju s te  do p a ís  à re s tr ic á e s  im p o s ta s  p e la  
d if ic u ld a d e  em  o b te r  e m p ré s t im o s  em  m o e d a  
e s tra n g e ira  q u a n to  p a ra  re d u z ir  o d é f i c i t  p ú b l ic o .  
S e g u n d o , d e v e m -s e  s u p e ra r  os  te rm o s  in g e n u o s  do 
d iie m a  p o l í t ic o  de a u s te r id a d e  v e rs t/s  re n e g o c ia c á o  
a tra v é s  de urna  c u id a d o s a  a v a lia c á o  do s  c u s to s  e 
b e n e f ic io s  de c a d a  a lte rn a t iv a  d ia n te  de  c e n á r io s  
in te rn a c io n a is  c o m  a lg u m  g ra u  de  p la u s ib i l id a d e .  
Em p a r t ic u la r ,  im p o rta  a n a lis a r  as te n d e n c ia s  
d e s a g re g a d o ra s  em  c u rs o  na e c o n o m ia  in te r n a c io 
n a l. T e rc e iro , u rg e  m a n te r  a ta x a  de in v e s t im e n to  
ra c io n a liz á n d o  se o in v e s t im e n to  p ú b l ic o  e in c e n -  
t iv a n d o -s e  a d e q u a d a m e n te  o in v e s t im e n to  p r iv a d o  
a tra v é s  de p o l í t ic a s  n a o  m io p e s  de  p la n e ja m e n to  
que p o s s ib i l i te m  re a lin h a r  a e s tru tu ra  p ro d u t iv a  do 
p a ís . Q u a rto , o a ju s te  e x te rn o  b e m  s u c e d id o  
p re ssu p ó e  a ju s te s  in te rn o s  na fo rm a  de  m u d a n c a s  
nos p a rá m e tro s  f is c a is  e n os  p re c o s  r e la t iv o s  
c o n d iz e n te s  c o m  a b u s c a  de e q u id a d e  d is t r ib u t iv a »

As idéias

A  c o le tá n e a , o rg a n iz a d a  em  s e te  s e c á e s , t ra ta  
p o r ta n to  de d iv e rs o s  a s p e c to s  re la c io n a s  á d iv id a  
e x te rn a  b r a s i le ir a .  N a p r im e ira  s e c á o  (« A s  licóes

da h is to r ia » ) ,  Abreu e Fritsch d is c u te m  os 
l im i te s  im p o s to s  a urna s o lu q á o  a u tó m a  da a tu a l 
c r is e  e c o n ó m ic a  b ra s i le ira  nos m o ld e s  da a d o ta d a  
c om  s u c e s s o  na d é c a d a  de t r in ta .  C h a m a m  a in d a  
a te n c á o  pa ra  o fa to  de que  o c o m p o r ta m e n to  
o b s e rva d o  h o je  na e c o n o m ía  m u n d ia l p o d e rá  le v a r  
a sua d e s in te g ra c a o , c o m o  o c o rre u  no p e r ío d o  
e n tre  g u e rra s . Na s e g u n d a  s e c á o  (O mercado 
in ternacional de crédito), Lara Resende m o s tra  
s e r in a d e q u a d a  a o p c a o  de p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  
o f ic ia l  c o m  a q u a l o g o v e rn o  e s pe ra  s u p e ra r a 
a tu a l c r is e  c a m b ia l b r a s i le ira  e id e n t i f ic a  num a  
a v a lia c á o  in c o r re ta  da e x te n s á o  da ru p tu ra  o c o r r i 
da no m e rc a d o  in te rn a c io n a l de c ré d ito  a o r ig e m  
da o p c a o  e q u iv o c a d a . Na te rc e ira  s e c á o  («A 
programacáo do setor externo em 1983»), Correa 
do Lago d is c u te  p o rm e n o r iz a d a m e n te  a f a c t i b i l i -  
da d e  e as im p l ic a c o e s  da s  m e ta s  para  os d iv e rs o s  
ite n s  do b a la n c o  de p a g a m e n to s  do B ra s il em  
1 9 8 3 ,  a p ro v a d a s  p e lo  C M N  em  2 5  de  o u tu b ro  de 
1 9 8 2 .  A  q u a rta  s e c á o  («Recessáo e renegociacáo») 

c o n té m  tre s  te x to s .  No p r im e iro ,-  Dias Carneiro 
a rg u m e n ta  que  a re c e s s á o  nao  é urna  o p c a o  
e s tra té g ic a  a c e itá v e l p a ra  o B r a s i l ,  nao  im p o r ta n 
do a h ip ó te s e  fe i ta  s o b re  se a a tu a l c r is e  é 
p a s s a g e ira  ou d u ra d o u ra  e que  « . . .  p o r ta n to , 
q u a n to  m a is  c e d o  o p a ís  se  d e s v in c u la r  u n i la te 
ra lm e n te  do s  c o m p ro m is s o  f in a n c e iro s  in te rn a c io -  
n a ís , m e n o re s  s e rá o  os c u s to s  em  te rm o s  de  p e rd a  
de re n d a  e e m p re g o » . N o  s e g u n d o  te x to ,  Lopes 
in ic ia  q u e s t io n a n d o  « p o r que  o g o b e rn ó  p re te n d e  
fo rc a r  a e c o n o m ía  a p ro d u z ir  u m  s a ld o  p o s it iv o  de 
US f l  6  b i lh o e s  no b a la n c o  c o m e rc ia l?  S e rá  
in e v itá v e l urna  n ova  re c e s s á o »  e « S e rá  que  náo 
e x is te m  a lte rn a t iv a s ? » .  E m bora  e n te n d e n d o  q u e  na 
re a lid a d e  u rna  s u s p e n s á o  u n i la te r a l  de p a g a m e n to s  
d os  e n c a rg o s  da d iv id a  e x te rn a  é urna  m e d id a  de 
ú lt im a  in s ta n c ia ,  Lopes in s is te  q u e  é p re c is o  
c o n s id e ra r  to d a s  as  o p c á e s : «O B ra s il  d e v e  te n ta r  
m a n te r  sua  c r e d ib i l id a d e  in te rn a c io n a l e urna 
re p u ta c á o  de  s e r ie d a d e  na g e s tá o  de  s e u s  a s s u n to s  
e c o n ó m ic o s  e f in a n c e iro s  m as  é im p o r ta n te  náo 
te n ta rm o s  o b te r  n o ta  dez  em  d is c ip l in a ,  as  c u s ta s  
de u rna  re p ro v a c á o  em  a r i tm é t ic a » .  N o  te rc e iro  e 
ú lt im o  te x to  da  q u a rta  s e c á o , Malan e x a m in a  a 
o p o rtu n id a d e  e as  im p l ic a c o e s  de  u rna  e v e n tu a l 
re n e g o c ia c á o  da a tu a l d iv id a  e x te rn a  b ra s i le ir a .  
N os tre s  te x to s  q u e  fo rm a m  a q u in ta  s e c á o , 
(«Investim ento, d é fic it público, emprego e precos 
relativos»), os a u to re s  e x a m in a m  os p ro b le m a s  
in te rn o s  de a ju s te .  N o  p r im e ir o ,  Werneck c h a m a  
a te n c á o  p a ra  o fa to  de  q u e  « . . .  o s ú b ito  a g ra v a 
m iento do  e s tra n g u la m e n to  e x te rn o  náo  d e v e  de 
fo rm a  a lg u m a  s e rv ir  de p re te x to  pa ra  a to m a d a  de 
d e c is ó e s  m io p e s  q u e  in íb a m  o p ro c e s s o  de a ju s -



ta m e n to  e s tru tu ra l d o  s is te m a  p ro d u t iv o  d o  p a ís  às  
nov a s  c o n d ic ò e s  da  e c o n o m ia  in te rn a c io n a l» .  O u, 
em  o u tra s  p a la v ra s  « . . .h á  que  se p re s e rv a r  o n iv e l 
g lo b a l de in v e s t im e n to  de  fo rm a  a nào  in te r ro m p e r  
ou a tra s a r  o p ro c e s s o  de  a ju s ta m e n to  e s tru tu ra l a 
lo n g o  p ra zo , ù n ic a  s o lu c à o  de  fa to  p a ra  a c r is e  
a tu a l» .  N o  te x to  s e g u irn e , Bonelli e x a m in a  as 
re p e rc u s s ò e s  in te rn a s , em  te rm o s  de  a b s o rc à o  de 
m à o -d e -o b ra  e e v o lu c à o  do in v e s t im e n to  f ix o ,  que  
p ro v a v e lm e n te  r e s u l t a l o  c a s o  o g o v e rn o  in s is ta  
em  im p le m e n ta r  as  m e d id a s  de p o l i t ic a  e c o n ò m i
ca n e c e s s à r ia s  pa ra  a t in g ir  as  m e ta s  e s ta b e le c id a s  
p e lo  C M N  en 2 5  de  o u tu b ro . N o te r c e iro  te x to ,  
Modiano a n a lis a  a q u e s tà o  da  m o d i f i c a l o  dos  
p re c o s  r e la t iv o s  n e c e s s à r ia  p a ra  q u e  se re a liz e m  
as  m u d a n c a s  e s tru tu ra is  de m è d io  e lo n g o  prazo  
in d is p e n s à v e is  a urna  re e s tru tu ra c à o  da  o fe r ta  na 
e c o n o m ia  b r a s i le ir a .  T a l re e s tru tu ra c à o  p e r m it ir ía  
a o b te n c à o  de  s ig n i f ic a t iv o  a u m e n to  na c a p a c id a -  
de  d o m è s t ic a  de p ro d u c à o  de b e n s  s u b s t i tu to s  de 
im p o r ta c ò e s  e b e n s  e x p o r tè v e is , ù n ic a  m a n e ira  de 
s u p e ra r  de  fa to  os  d e s e q u i l ib r io s  p e lo s  q u a is  passa  
a e c o n o m ia  b ra s i le ir a  a tu a lm e n te .  N a s e x ta  s e d o ,  
(«Os processos decisorios do setor público»), 

Monteiro a v a lia  as  ra iz e s  da s  d is fu n c ó e s  d e c i 
s o r ia s  do  s e to r  p ú b l ic o  e c o n je c tu ra  se « .. .a  
re la t iv a  in o p e rà n c ia  das  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  re f le te ,  
em  c e rta  m a rg e m , a ¡n a d e q u a c a o  do  a r ra n jo  
o rg a n iz a c io n a l de nossa  e c o n o m ía » . F in a lm e n te , 
nos tre s  te x to s  que  c o m p ó e m  a s é t im a  s e c à o  
(«A lternativas de p o lític a  económica»), f ic a  e x p l í 
c i to  o in tu i to  c o n s tru t iv o  das  c r í t ic a s  fo rm u la d a s  
ao lo n g o  do  l iv ro .  A q u í os  a u to re s  a p re s e n ta m  
s u g e s tò e s  p a ra  urna p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  a lte rn a t iv a  
qu e , ñas  p a la v ra s  de Arida, « . . .  e v ite  o p e r ig o s o  
a ju s te  v o lu n ta r io  v ia  c o n tra g à o  de I m p o r t a r e s  
d e s e n h a d o  no d o c u m e n to  do C M N  de  2 5  de 
o u tu b ro  de 1 9 8 2  e ao que  tu d o  in d ic a  ra t i f ic a d o  
p e lo  F M I» . No p r im e iro  te x to ,  Bacha pro p ó e  
«urna  a g e n d a  a lte rn a t iv a  para  a g io  q u e , sem  
p re ju íz o  de urna f irm e  a t u a d o  ñas fre n te s  de 
n e g o c la c á o  f in a n c e ira  in te rn a c io n a l,  d ig a  um  ro 
tu n d o  nào á re c e s s à o » . A lé m  de c o n s id e ra r  um  
p ro je to  a u tó n o m o  de d e s e n v o lv im ie n to  m a is  d e s e - 
já v e l,  e x is te  a p r e o c u p a d o  de que  o tè n u e  te c ld o  
s o c ia l b r a s i le iro  nào  re s is t ir á  a urna re c e s s à o  
p ro lo n g a d a  à e s pe ra  de u rna  e v e n tu a l r e c u p e r a d o  
das e c o n o m ía s  c e n trá is ,  c o m o  a que  p a re c e  e s ta r 
im p l íc i t a  na p ro p o s ta  o f ic ia l .  N o s e g u n d o  te x to , 
Camargo p ro c u ra  « .. .  m o s tra r  que a a tu a l c r is e  
da e c o n o m ia  b ra s i le ir a  é re s u lta d o  da ¡n a d e q u a c a o  
da e s tru tu ra  p ro d u tiv a  do p a ís  à re a lid a d e  a tu a l da 
e c o n o m ia  in te rn a c io n a l» .  A rg u m e n ta  a ín d a  que a 
re c e s s à o  nào  só é ¡n s u s te n tá v e l do p o n to  de v is ta  
s o c ia l ,  c o m o  to rn a  m a is  d i f í c i l  a d e s e já v e l re o r-

d e n a c á o  in te rn a  da  e c o n o m ía . N o  te x to  f in a l  do 
l iv ro ,  Arida a p e n a s  c o n s ta ta  os  c o n d e c id o s  e fe i -  
to s  d e le té r ic o s  de  re a g ir  ao c o la p s o  c a m b ia l 
in v o c a n d o  os  p r in c ip io s  da s  p o l í t ic a s  de  a u s te r i-  
d a d e  e pa s sa  rá p id a m e n te  ao que  in te re s s a  « .. .  
a v a l ia r  su a  ( p o l í t ic a s  de  a u s te r id a d e )  e f ic a c ia  
d ia n te  da a m e a c a  de  e s tra n g u la m e n to  e x te rn o » . 
D e m o n s tra d a  a in e f ic á c ia  da s  p o l í t ic a s  de  a u s te 
r id a d e  q u e  « .. .  r e a líz a m  o a ju s ta m e n to  da e c o n o 
m ía  d ia n te  d a  r e s tr ic a o  e x te rn a  re d u z in d o  o n iv e l 
de a t iv id a d e  s e m  a lte ra r  a e s tru tu ra » . Arida 
s u g e re  urna  a lte rn a t iv a  h e te ro d o x a  q u e  « .. .  a lte ra  
a e s tru tu ra  p a ra  p o d e r  re s p o n d e r á re s tr ic a o  
e x te rn a  a u m e n ta n d o  o n iv e l de a t iv id a d e » .  0  
c o n ju n to  de  m e d id a s  a lte rn a t iv a s  s u g e r id o  po r 
Arida p a re c e  s e r  c o n s is te n te ,  o que  nao  q u e r 
d iz e r  que  s ua  o p e ra c io n a liz a c á o  s e ja  t r iv ia l .  Na 
re a lid a d e ,  a h e te ro d o x ia  s u p ó e  um  re a lin h a m e n to  
d as  re la c ó e s  de  p o d e r no B r a s i l ,  o q u e  p o r  s i só 
já  é c o m p le x o  o b a s ta n te .. .

Os textos

F e ita  u rna  a p o s e n t a d o  g e ra l da s  p r in c ip á is  
id é ia s  c o m id a s  nos  te x to s ,  è in te re s s a n te  e x a m i
n a r u m  p o u c o  m a is  d e ta lh a d a m e n te  a e s tru tu ra  e 
a l in h a  de  r a c io c in io  de  a lg u n s  d os  tra b a lh o s . J á  
que  náo  c o n v é m  p ro lo n g a r  d e m a s ia d a m e n te  e s ta  
re s e n h a , nào  é p o s s ív e l c o n s id e ra r  to d o s  os te x to s  
c o m  o m e s m o  n iv e l de d e ta lh e . 0  c r i tè r io  de 
e s c o lh a  è a r b it r a r lo :  p ro c u ra r -s e  a d is c u t i r  p e lo  
m e n o s  um  te x to  de  c a d a  urna  d a s  s e te  s e d e s  em  
que  e s tá  o rg a n iz a d a  a c o le ta n e a .

1 . Abreu e Fritsch in tc ia m  c h a m a n d o  a te -  
n c à o  pa ra  o e n d iv id a m e n to , in s ta b iI id a d e  e c r is e  
na e c o n o m ia  m u n d ia l do e n tre -g u e rra s . A tra v é s  de 
urna e x p o s ic à o  c la ra  e o b je t iv a ,  os a u to re s  m os- 
tra m  c o m o  os a no s  que  p re c e d e rò  o In ic io  da 
d e p re s s á o  de 1 9 2 9 - 3 3  fo ra m  m a rc a d o s  p e la  v ig o 
rosa r e c u p e r a lo  da e c o n o m ia  m u n d ia l a p a r t ir  de 
m e a d o s  dos a n o s  2 0 . 0  d in a m is m o  e p e rs is te n c ia  
da e x p a n s á o , c o m p a r t i lh a d o  p o r d iv e rs o s  p a ís e s , 
e ra m  s u s te n ta d o s  p e lo s  m a c lc o s  in v e s t im e n to s  
n o r te -a m e r ic a n o s  e e u ro p e u s . 0  p ro s s e g u im e n to  do 
« b o o m »  d e p e n d ía  a ín d a  da m a n u te n d o  do c re s 
c e n te  e n d iv id a m e n to  e x te rn o  do s  p r in c ip á is  p a ís e s  
to m a d o re s . A q u í o « . . .  p a p e l e s ta b il iz a d o r  d e s e m - 
p e n h a d o  p e lo s  E s tados  U n id o s  é . . . ,  o p r in c ip a l 
re s p o n s á v e l p e la  r e c u p e r a d o  dos f lu x o s  in te rn a -  
c lo n a is  de c a p ita l» .  A  s itu a g á o  era  d e lic a d a  já  
que  os o b je t iv o s  da p o l i t ic a  m o n e tà r ia  a m e r ic a n a  
e s ta v a m  s u b o rd in a d o s  ao in te re s s e  da e s ta b iI id a d e  
f in a n c e ira  m u n d ia l.  Q uando ta l  s u b o r d in a d o  d e lx o u  
de e x is t i r ,  no m o m e n to  em  que  as a u to r id a d e s



m o n e ta r ia s  a m e r ic a n a s  p ro c u ra m  a r re fe c e r  o ím -  
p e to  da e s p e c u la d o  em  W a l l  S tre e t a b a n d o n a n d o  
a p o l í t ic a  de c ré d ito  f á c i l ,  a e c o n o m ía  m u n d ia l se 
d e s in te g ra . A s  p r im e ira s  v í t im a s  fo ra m  os p a ís e s  
p e r ifé r ic o s  que em  f in s  de 1 9 2 9  v ira m  m in g u a r  o 
f lu x o  de in v e s t im ie n to s  e x te rn o s  e os  p re p o s  dos 
p ro d u to s  p r im a r io s .  Em m e a d o s  de 1 9 3 0 ,  em  m e io  
a re ce s sá o  a m e r ic a n a , c r is e  na p e r i fe r ia ,  re c ru d e s -  
c im e n to  da q u e d a  das c o ta p o e s  na b o ls a  e do 
v o lu n te  de in v e s t im ie n to s  e x te rn o s  na E uropa e nos 
E stados U n id o s , o C on g re s so  a m e r ic a n o  dá um  
g o lp e  m o r ta l na  p o s s ib il id a d e  de  u rna  r e c u p e r a d o  
rá p id a  ao a p ro v a r urna ta r i fa  p r o te c io n is ta ,  A  
s i t u a d o  re c e s s iv a  p e rd u ra  a té  a po s se  de R o o se - 
v e lt ,  em  m a rc o  de 1 9 3 3 ,  q u a n d o  o « . . .  g o v e rn o  
a m e r ic a n o , c o m  suas  re s e rv a s  s o b  p re s s á o  po r 
v a r io s  m e s e s , a b a n d o n a r ía  ta m b é m  o p a d rá o -o u ro  
e im p le m e n ta r ia  o c o n ju n to  de  m e d id a s  f is c a is  e 
de re c o n s tru p a o  in d u s tr ia l q u e  p ro v o c a r ia m  a 
re c u p e ra c á o  da e c o n o m ía  a m e r ic a n a  e, p o r  v ia  
in d ire ta ,  da  e c o n o m ía  m u n d ia l» .

A  s e g u ir ,  Abreu e Fritsch e x a m in a m  a 
in te r re la c á o  da e c o n o m ía  b ra s i le ir a  e a g ra n d e  
d e p re s s á o . A  e s ta b il id a d e  d o m é s t ic a  da e c o n o m ía  
no B r a s i l ,  um  p a ís  p r im á r io -e x p o r ta d o r  ( c a fé ) ,  
re f le t ia  os d e s e n v o lv im e n to s  da  e c o n o m ía  in te rn a 
c io n a l,  já  que a p a r t ir  de  m e a d o s  da  d é c a d a  de 
2 0  o p a ís  a u m e n to u  c o n s id e ra v e lm e n te  s e u s  la p o s  
f in a n c e iro s  c o m  o e x te r io r .  A  c r is e  no B ra s il 
c o m e p o u  em  m e a d o s  de 1 9 2 8 ,  q u a n d o  d im in u í 
b ru s c a m e n te  a e n tra d a  de c a p ita is  a tra íd o s  pa ra  a 
b o ls a  de N ova  lo rq u e . A  s itu a c á o ,  a g ra v a d a  p e la  
p o l í t ic a  m o n e ta r ia  a m e r ic a n a  e p e la  v e r t ig in o s a  
queda  dos p re c o s  do c a fé  no m e rc a d o  in te r n a c io 
n a l, re s u lta n te  da s u p e r s a fra  de 1 9 2 9 ,  fo rc o u  o 
B ra s il a p ro c u ra r  a ju s ta m e n to  a tra v é s  de urna 
s e g ü é n c ia  de m e d id a s  a n á lo g a  as a d o ta d a s  po r 
o u tro s  p a ís e s  p r im a r io -e x p o r ta d o re s . In ic ia lm e n te  
a c re d ito u -s e  que  o bom  c o m p o r ta m e n to  p o d e r ia  
da r b on s  fru to s . Is to  nao  o c o rre u . «E sses in s t r u 
m e n to s  re s u lta ra m  s e r in s u f ic ie n te s  p a ra  g a ra n t iz a r  
o n iv e l de im p o rta c o e s  re q u e r id o  p e la  ta x a  m ín im a  
de c re s c im e n to  do  p ro d u to  q u e  se p re s u m ía  
p o li t ic a m e n te  s u p o r tá v e l» . C o n s e q ü e n te m e n te , a 
a c o m o d a c á o  da e c o n o m ía  b ra s i le ir a  em  re la c á o  á 
c r is e  de b a la n c o  de p a g a m e n to s  q u e  se m a n ife s ta  
a p a r t ir  de  1 9 2 9  se d e u  p r in c ip a lm e n te  a tra v é s  da 
re d u c á o  do  servico  d a  d iv id a  p ú b l ic a  e x te rn a . 
« A p e n a s  e n tre  1 9 1 1  e 1 9 1 4  e e n tre  1 9 2 7  e 1 9 3 1  
o s e rv ic o  da d iv id a  e x te rn a  b ra s i le ir a  f o i  pa g o  
in te g ra lm e n te » . A q u i é im p o r ta n te  n o ta r  « . . .  que  
o s ig n i f ic a t iv o  a u m e n to  da d iv id a  e x te rn a  b r a s i le i 
ra na d é c a d a  de  2 0  o c o rre u  a d e s p e ito  de  s in a is  
a n te r io re s  de in c o m p a t ib i l id a d e  e n tre  a v e lo c id a d e  
de c re s c im e n to  da d iv id a  e a c a p a c id a d e  de

g e ra c á o  de d iv is a s  da e c o n o m ía » . A p ó s  u rna  s e r ie  
de  e s q u e m a s  c o n c i l ia to r io s ,  « f in a lm e n te ,  em  1 9 4 3  
se rá  n e g o c ia d o  c o m  os  c re a d o re s  u m  a c o rd o  
d e f in i t iv o  que  re s u lta rá  em  s u b s ta n c ia l re d u c á o  
dos e n c a rg o s  n o m in á is  do s e rv ic o  da d iv id a ,  a lé m  
da re d u c á o  do seu  v a lo r  re a l d e c o rre n te  do 
a d ía m e n to  de p a g a m e n to s  num  q u a d ro  de ¡n f la c á o  
m u n d ia l.  É re c o n h e c id a  a s s im , fo rm a lm e n te ,  a 
in c o m p a t ib i l id a d e  e n tre  o s e rv ic o  c o n tra tu a l e a 
c a p a c id a d e  a lo n g o  prazo  de g e ra c á o  de d iv is a s  
da e c o n o m ía  b ra s i le ira » .

Abreu e Fritsch, na ú lt im a  s e c á o  do te x to , 
p á e m  as c la ra s  o p o n to  c h a v e  c o m  a p e rg u n ta : 
p o d e -s e  a p re n d e r  c o m  a h is to r ia ?  A o  re s p o n d e r, 
in ic ia lm e n te  os  a u to re s  c o n s ta ta m  a s e m e lh a n c a  
e n tre  a s itu a c á o  a tu a l do  B ra s il  e a s itu a c á o  nos 
a n o s  in ic iá is  da  g ra n d e  d e p re s s á o . A p e s a r  da 
e s tru tu ra  e c o n ó m ic a  m a is  c o m p le x a , o e n v o lv im e n -  
to  c o m e rc ia l e f in a n c e iro  e fe t iv o  da  e c o n o m ía  
b ra s i le ir a  c o m  a e c o n o m ía  in te rn a c io n a l é a s su s - 
ta d o ra m e n te  s im i l ia r  ao  do s  a n o s  2 0 .  In fe l iz m e n te ,  
as s itu a c ó e s  n á o  sá o  p e r fe ita m e n te  a n á lo g a s  no 
que  d iz  re s p e ito  a ¡m p le m e n ta c á o  de  s o lu c ó e s  
a u tó n o m a s  da  c r is e .  Im p o rta n te s  d ife re n c a s  e n tre  
a s itu a c á o  a tu a l e a d os  a n o s  2 0  fa z e m  c o m  que 
h o je  os  g ra u s  de  lib e rd a d e  s e ja m  m e n o s  n u m e ro 
s o s . Abreu e Fritsch te rm in a re  c o m  d u a s  
a d v e r té n c ia s :  a p r im e ira  é q u e  a c o n t in u a d a  
re c e s s á o  e in s ta b i l id a d e  f in a n c e ira  nos  p a ís e s  
c e n trá is ,  a in te r ru p c á o  b ru s c a  do  f lu x o  de e m p ré s -  
t im o s  á p e r i fe r ia  e a g e n e ra liz a d a  a d o c á o  de 
p o l í t ic a s  re c e s s iv a s  de  a ju s ta m e n to  nos  p a ís e s  
d e v e d o re s , p o d e rá o  le v a r  a u m  p ro c c e s o  c u m u la -  
t iv o  de d e s in te g r a d o  da  e c o n o m ía  m u n d ia l.  A  
s e g u n d a  a d v e r te n c ia  é q u e  c a s o  as  e c o n o m ía s  
c e n trá is  náo  se re c u p e re m  a c u r to  p razo  e o 
s is te m a  f in a n c e iro  in te rn a c io n a l náo dé a c e s s o  
c o n t in u a d o  a p a ís e s  c o m o  o B ra s il  ao s  m e rc a d o s  
¡n te rn a c io n a is  de  c a p i ta l ,  e m  b a s e s  p o l i t ic a m e n te  
a c e itá v e is ,  o in c e n t iv o  a s u s p e n d e r  u n i la te r a lm e n 
te  o p a g a m e n to  do  s e rv ic o  da d iv id a  a u m e n ta .

2 .  Lara Resende in ic ia  b u s c a n d o  as  o r i-  
g e n s  da  a tu a l c r is e  nos  a u m e n to s  e x tra o rd in á r io s  
do  p re c o  in te rn a c io n a l do  p e tró le o  em  f in s  de 
1 9 7 3  e d e p o is  e m  1 9 7 9 .  « P a ra  a e c o n o m ía  
in te rn a c io n a l c o m o  u m  to d o , a ú n ic a  o p c á o  de 
a ju s ta m e n to  a lo n g o  p razo  é a re d u c á o  das 
¡m p o rta c ó e s  de  p e tró le o ,  o u  o  a u m e n to  d a s  e x p o r
t a d o s  p a ra  os  p a ís e s  p ro d u to re s  de  p e tró le o  
(O P E P ), ou a ín d a  a t ra n s fe re n c ia  de  a t iv o s  re a is  
p a ra  a O PEP». A  d if ic u ld a d e  de  im p le m e n ta r  
rá p id a m e n te  o s  a ju s te s  a c im a  é c o m p e n s a d a  p e lo  
s is te m a  f in a n c e iro  in te rn a c io n a l q u e  a d ic io n a  um  
g ra u  d e  lib e rd a d e  ao  p ro c e s s o  de  a ju s ta m e n to  
a tra v é s  da  c r ia c á o  de a t iv o s  f in a n c e iro s  de c u r to
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pra zo . A  s e g u ir ,  Lara Resende d e m o n s tra  o 
e q u ív o c o  do a rg u m e n to  que  d iz  « . . .  que  a e x is te n 
c ia  de s u p é ra v its  p o r p a rte  da OPEP, p o r  s i só , 
g a ra n te  a e x is te n c ia  de  s u p é ra v its  p o r  p a r te  da 
OPEP, p o r  s i só , g a ra n te  a e x is te n c ia  de fu n d o s  
p a ra  f in a n c ia r  os  d é f ic i t s  d os  p a ís e s  im p o r ta d o 
re s» . 0  a rg u m e n to  s e r ia  c o rre to  se tra ta s s e  de um  
s is te m a  fe c h a d o , i. e. sem  a m e d ia c á o  d os  b a n c o s  
e sem  a e x ig e n c ia  da d e n o m in a c á o  em  m o e d a  
c o n v e rs ív e l dos  t í tu lo s  f in a n c e iro s  c r ia d o s  no 
s is te m a . Na p rà t ic a ,  o s is te m a  nao é fe c h a d o , 
lo g o  « ...  a c o n d ic io  n e c e s s à r ia  e s u f ic ie n te  para 
g a ra n t ir  a d is p o n ib i l id a d e  de c ré d ito  é que  os 
g ra n d e s  b a n c o s  do s is te m a  f in a n c e iro  in te r n a c io 
na l s e ja m  cap a z e s  de a t r a ir  os fu n d o s  e e s te ja m  
d is p o s to s  a a u m e n ta r  os c ré d ito s  in te rn a c io n a is  
em  suas  c a r te ira s » . 0  v o lu m e  de c ré d ito  in te rn a 
c io n a l passa  a s e r f u n c io  da e s tru tu ra  de re n ta b i-  
lid a d e  e r is c o s  dos  m e rc a d o s  f in a n c e iro s  em  que 
a tu a m  os b a n c o s  e p o u p a d o re s , p r in c ip a lm e n te  das 
c o n d ic ó e s  v ig e n te s  nos  m e rc a d o s  f in a n c e iro s  na - 
c io n a is  de p a ís e s  de m o e d a s  c o n v e rs ív e is .  M a is  
e s p e c íf ic a m e n te ,  o p re d o m ín im o  do d ó la r  e a 
e x p re ss á o  e c o n ó m ic a  e f in a n c e lra  dos  E stados 
U n id o s  na c ena  m u n d ia l fa z e m  c o m  que  as 
c o n d ic ó e s  p re v a le c e m o s  na e c o n o m ia  a m e r ic a n a  
s e ja m  d o m in a n te s . P a ra  e x p l ic a r  as c a u s a s  da 
ru p tu ra  do m e rc a d o  in te rn a c io n a l de c ré d ito ,  Lara 
Resende fa z  uso da c ía s s if ¡c a c a o  de M in skyq w  
d iz  que « .. .  u n id a d e s  e c o n ó m ic a s , in d iv id u o s , 
f irm a s  ou p a ís e s , p o d e m  se f in a n c ia r  de fo rm a  
d e fe n d id a  ou e s p e c u la t iv a 1». Os d o s is  c h o q u e s  do 
p e tró le o , os c u s to s  do a ju s ta m e n to  rá p id o  e as 
fa c i l id a d e s  p re v a le n te s  no  m e rc a d o  de  c ré d ito  
in te rn a c io n a l,  le v a ra m  os  p a ís e s  a a s s u m ir  f in a n -  
c ia m e n to s  e s p e c u la t iv o s  p a ra  s u a s  c o n ta s  e x te r 
n a s : « n u m  h o r iz o n te  de c u r to ,  ou  m e s m o  de m è d io  
p ra zo , o f lu x o  e s p e ra d o  das re c e ita s  de e x p o r ta c ó e s  
de b e n s  e s e rv ic o s  é in fe r io r  ao f lu x o  de  p a g a m e n 
to s  de im p o rta c ó e s  e s e rv ic o s  da d iv id a » .  Q u a n to  
m a io r  o n ú m e ro  de p a ís e s  e n v o lv id o s  em  f in a n c ia -  
m e n to s  e s p e c u la t iv o s , m a io r  o g ra u  de  v u ln e ra b i-  
l id a d e  do s is te m a  f in a n c e iro  in te rn a c io n a l.  Em 
1 9 7 9  o s is te m a  f in a n c e iro  in te rn a c io n a l era  e x tre 
m a m e n te  v u ln e rá v e l,  o q u e  s ig n i f ic a  q u e  o s is te m a  
era  p e r ig o s a m e n te  s e n s ív e l ás  e le v a c ó e s  ré c o rd e s  
o b s e rv a d a s  ñas ta x a s  de  ju ro s  re s u lta n te s  da 
p o l í t ic a  m o n e tà r ia  re s t r i t iv a  n o r te -a m e r ic a n a .  « A  
a lta  d os  ju ro s  nao  re d u z iu  a d e m a n d a  in te rn a c io n a l 
p o r c ré d ito ,  m as , ao c o n trà r io ,  to rn o u -a  a in d a
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m a io r» . A p e s a r  da ca d a  vez m a is  d é b il s a ú d e  
f in a n c e ira  d os  p a ís e s  e n d iv id a d o s , os  b a n c o s  
c o n t in u a ra m  e m p re s ta n d o , já  q u e  ca d a  b a n c o  
in d iv id u a lm e n te  p ro c u ra v a  a c o m p a n h a r  o c o m p o r-  
ta m e n to  da m a io r ia .  C om  o a n ú n c io  da m o ra to r ia  
do  M é x ic o  ( 2 3  de  a g o s to ) ,  in v e r te u -s e  ¡m e d ia ta 
m e n te  a v a lia c á o  do s is te m a  f in a n c e iro  in te rn a 
c io n a l c o m  re la c á o  ao s  e m p ré s t im o s  in te rn a c io 
n a is :  « c o m o  a q u e b ra  de um  e n c a n to , m u d o u  o 
c o n s e n s o  do  m e rc a d o » . A  a p re e n s á o  a u m e n to u  
a in d a  m a is  d e v id o  a g u e rra  no A t lá n t ic o  S u l e o 
f ra c a s s o  da re u n iá o  do F M I em  T o ro n to  (s e te m - 
b ro j.  Com  re la c á o  ás im p l¡c a p ó e s  da c r is e  f in a n 
c e ira  in te rn a c io n a l p a ra  o B r a s il,  Lara Resende 
a le r ta  que  a s itu a c á o  é m a is  g ra ve  do q u e  se 
p en sa  já  que  o B ra s il  te m  s ig n i f ic a t iv a  d iv id a  de 
c u r to  p razo  e que  as re s e rv a s  náo  sáo  to ta lm e n te  
l íq u id a s .  Q u a n to  ás p e rs p e c t iv a s , Lara Resende 
c h e g a  a m e s m a  c o n c lu s á o  a que  c h e g a ra m  Abreu 
e Fritsche, «o g rau  de  lib e rd a d e  da p o l í t ic a  
e c o n ó m ic a  b ra s i le ir a  é b o je  e fe t iv a m e n te  m u ito  
l im i ta d o » .  « N e n h u m a  d e m o n s tra c á o  de a u s te r id a -  
de ou m e s m o  a u to - im o la c á o  p o d e rá  re e s ta b e le c e r  
o f lu x o  de e m p ré s t im o s  e x te rn o s  de  lo n g o  p razo » . 
P a ra  f in a l iz a r ,  u rna  a d v e r té n c ia :  «só a a c á o , 
c o o rd e n a d a  in te rn a c io n a lm e n te ,  de  p o l í t ic a s  v o l-  
ta d a s  para  p ro m o v e r  a re c u p e ra c á o  ¡m e d ia ta  do 
n iv e l de c o m é rc io  m u n d ia l,  a c o m p a n h a d a  de 
m e d id a s  in s t i tu c io n a is  c a p a z e s  de  c r ia r  novas  
fo n te s  de f in a n c ia m e n to  a lo n g o  p razo  p a ra  os 
p a ís e s  e n d iv id a d o s , p o d e rá  e v ita r  a s u c e s s á o  de 
n o v a s  m o ra to r ia s  que  a c a rre ta rá o  o c o la p s o  d e f i 
n i t iv o  do s is te m a  f in a n c e iro  in te rn a c io n a l» .

3 . A  p re o c u p a c á o  de  Correa do Lago é 
e x a m in a r  c r i t ic a m e n te  as  m e ta s  pa ra  os d iv e rs o s  
in te n s  do  b a la n c o  de  p a g a m e n to s  do  B ra s il  em  
1 9 8 3 ,  e e m  p a r t ic u la r  a p re v is á o  de um  s u p e rá v it  
c o m e rc ia l de  US $  6  b ilh ó e s . A  m e ta  g o v e rn a m e n - 
ta l  pa ra  as  e x p o r ta c ó e s  (U S  | |  2 3  b i lh ó e s )  é 
c o n s id e ra d a  o t im is ta ,  e m b o ra  náo  im p o s s ív e l,  
e n q u a n to  q u e  a q u e d a  p re v is ta  d e l 1 7  p o r 1 0 0  ñas 
im p o r ta c ó e s  é c o n s id e ra d a  e x tre m a m e n te  a m b ic io 
sa e, se im p le m e n ta d a , d e v e rá  te r  um  im p a c to  
n e g a t iv o  p o n d e rá v e l s o b re  o n iv e l de  a t iv id a d e  
e c o n ó m ic a . «E m  s u m a , q u a lq u e r  c o r te  das  im p o r 
ta c ó e s  te rá  q u e  s e r s e le c t iv o  e m u ito  bem  
a d m in is t ra d o .»  C om  re la c á o  a p re v is á o  g o v e rn a -  
m e n ta l de  d e s p e s a s  c o m  o p a g a m e n to  de ju ro s  
(U S  $  9 .1  b i lh ó e s ) .  Correa do Lago m a is  urna 
vez in d a g a  se náo  e s ta r ía  h a v e n d o  u m  in ju s t i f ic a d o  
o t im is m o  p o r p a r te  d as  a u to r id a d e s . Sua p re o c u -  
p a c á o  se b a s e ia  no fa to  de  q u e , a p e s a r da re c e n te  
te n d e n c ia  de  re d u c á o  d as  ta x a s  de ju ro s  in te rn a 
c io n a is ,  a s  a u to r id a d e s , ao  q u e  tu d o  in d ic a ,  náo  
e s ta r ia m  in c iu in d o  a d iv id a  de c u r to  prazo  no to ta l



do p r in c ip a l s o b re  o q u a l in c id ir á o  ju ro s  em  1 9 8 3 .  
A  m e ta  para  o u tro s  s e rv ig o s  é c o n s id e ra d a  a c e i-  
tá v e l e n q u a n to  o s a ld o  em  tra n s a g ó e s  c o rre n te s , 
e s tim a d o  em  US 8  6 ,9  b ilh o e s , é c o n s id e ra d o  
o t im is ta ,  já  que  d e p e n d e  fu n d a m e n ta lm e n te  do 
e le v a d o  s a ld o  p o s it iv o  e s p e ra d o  pa ra  o b a la n g o  
c o m e rc ia l.  C om  r e la c io  ao s  m o v im e n to s  de  c a p i-  
ta is .  Correa do Lago a c h a  ra z o á v e is  as  e s t im a 
tiv a s  para  a m o r tiz a c o e s  (U S  8  7 ,2  b i lh o e s }  e 
f in a n c ia m e n to s  de  o rg a n is m o s  in te rn a c io n a is ,  
a g e n c ia s  g o v e rn a m e n ta is  e « s u p p l ie rs 's  c re d its »  
(US 8  2 b i 'h ó e s ) .  J á  a c i f ra  p a ra  in v e s t im ie n to s  
l íq u id o s  (U S  8  1 .5  b ilh o e s )  é c o n s id e ra d a  o t im is -  
ta . Q uan to  á e s t im a t iv a  pa ra  e m p ré s t im o s  em  
m oed a  e o u tro s  c a p ita is  (U S  8  1 0 .6  b i lh o e s ) ,  a 
o p in iá c  é de q u e  e la  é in c o m p re e n s iv e lm e n te  
m o d e s ta  e q u e  « u rn a  d ife re n g a  p a ra  m a is  de  US 8  
2  a US 8  2 ,5  b ilh o e s  na c a p ta c á o  n a tu ra lm e n te  
p o d e ria  a te n u a r  a p re ss á o  s o b re  as  im p o r ta c o e s , 
to rn a n d o  m a is  fa c t ív e l  o " f e c h a m e n t o ' '  d as  c o n 
ta s  e x te rn a s  s em  urna  re d u c á o  e x c e s s iv a  do  n iv e l 
de a t iv id a d e  e c o n ó m ic a  in te rn a » . F in a liz a n d o . 
Correa do Lago a d v e rte  q u e  « . . .  a r e c e s s io  
re p e tid a  p o r  v á r io s  a no s  p o d e  se re v e s t ir  de  um  
c a rá c te r  " a u to - s u s te n ta d o "  que  p o r sua  vez pod e  
a g ra v a r os p ro b le m a s  do b a la n g o  de p a g a m e n to s , 
ao in v é s  de re s o lv é - lo s ,  sem  fa la r  no a c ir ra m e n to  
de xensoes s o c ia is » .

4 . Matan c o m e g a  p o r in d ic a r  em  rá p id a s  
p in c e la d a s  a s i tu a g io  em  que  se e n c o n tra  o B ra s il 
e a e c o n o m ía  in te rn a c io n a l nos  a no s  8 0 . A  id é ia  
b á s ic a  é que  a c r is e  nao é de c a rá te r  c o n ju n tu ra l 
e p o r ta n to  nao e s ta rá  s u p e ra d a  a p a r t ir  de 1 9 8 3 .  
A  re c e s s á o , e m b o ra  g e n e ra liz a d a , e s tá  a fe ta n d o  
d e s p ro p o rc io n a lm e n te  os p a ís e s  m e n o s  d e s e n v o l
v id o s , c o m o  fa z  c re r  o v e r t ig in o s o  a u m e n to  do 
n úm e ro  de re n e g o c ia c o e s  nos ú lt im o s  d o is  ano s. 
A  s e g u ir , Matan d is c u te  as o p g ó e s  e x is te n te s  
pera s u p e ra r a c r is e  te n d o  em  v is ta  os e v e n to s  
in te rn a c io n a is :  re n e g o c ia r ,  te n ta r  um  a ju s te  v o lu n 
ta r io  ou e la b o ra r  u m  p ro g ra m a  de m é d io  e lo n g o  
prazo . A o  que tu d o  in d ic a ,  o g o v e rn o  o p to u  por 
te n ta r  um  a ju s te  v o lu n tá r io .  0  c u s to  s e rá  urna 
recessá o  sem  p re c e d e n te s  na h is to r ia  e c o n ó m ic a  
do B ra s il e o b e n e f ic io ,  rn e io  d u v id o s o , s e rá  a 
su p e ra cá o  da c r is e  a tra v é s  d a  re s ta u ra c á o  da  
c re d ib il id a d e  e x te rn a . Malan p ro s s e g u e  c o m  
duas p e rg u n ta s : s e rá  p o s s ív e l e v ita r  a re n e g o c ia g á o  
fo rm a l e x p l íc i ta  c o m  o a g ra v a m e n to  da  c r is e ?  S e rá  
que nao há a lte rn a t iv a  pa ra  a o p g á o  g o v e rn a m e n - 
ta l?  E m bora  s e ja  im p o s s ív e l re s p o n d e r  d e f in i t iv a 
m e n te  a p r im e ira  p e rg u n ta , pa ra  a s e g u n d a  a 
re sp o s ta  é a f ir m a t iv a ,  c o m o  f ic a  c la ro  p e la  le ítu ra  
de a lg u n s  do s  te x to s  d e s ta  c o le tá n e a , em  p a r t ic u 
la r em  Lopes e Arida. O que  fa z e r  e n tá o ?  A q u i

Malan a p re s e n ta  a lg u m a s  s u g e s tó e s : (1 )  a v a h a r  
to d a s  as a n á lis e s  e p re v is ó e s  so b re  o c o m p o r ta -  
m e m o  da  e c o n o m ia  m u n d ia l,  (2 )  a c o m p a n h a r  
a te n ta m e n te  as re n e g o c ia c o e s  em  c u rs o  e e s tu d a r  
as já  re a liz a d a s , (3 )  re c o n h e c e r  a n e c e s s id a d e  de 
um  re a rra n jo  in s t i tu c io n a l  do s is te m a  f in a n c e iro  
in te rn a c io n a l,  ( 4 )  e la b o ra r  um  p ro g ra m a  de m é d io  
p razo  q u e  e v id e n c ie  c la ra m e n te  q u e  a e c o n o m ia  
nào  se e n c o n tra  d e r iv a  e, f in a lm e n te ,  (5 )  re v iv e r  
um  m ín im o  de p la n e ja m e n to  e c o n ò m ic o .

5 . Modiano c h a m a  a te n g à o  p a ra  a n e c e s 
s id a d e  de  m u d a n c a s  e s tru tu ra is  q u e  p e rm ita m  
re o rg a n iz a r  a o fe r ta  na e c o n o m ia  b ra s i le ir a  de 
a c o rd o  c o m  o no vo  c e n á r io  in te rn a c io n a l.  Para 
ta n to  é n e c e s s à r io  m o d i f ic a r  os  p re c o s  re la t iv o s  já  
q u e  « . . .  é a v is á o  de " lo n g o  p ra z o ”  do s  p re c o s  
r e la t iv o s  q u e  é re le v a n te  p a ra  as  p ro g ra m a g ó e s  de 
in v e s t im e n to  e nao  as f lu tu a g ó e s  de  c u r to  p la z o  
d o s  m e s m o s  p re g o s » . U rna vez  que  « . . .  a m e ta  de 
p re g o  de  lo n g o  prazo  possa  s e r  e s ta b le c id a ,  o 
pa s so  s e g u irn e  c o n s is te  na d e te rm in a g à o  de  urna 
t r a je tó r ia  p a ra  os p re g o s  d u ra n te  o p e r ío d o  de 
a ju s te » . A  d if ic u ld a d e  s u rg e  c o m  as  re s tr is ó e s  de 
c u r to  p razo  q u e  d e l im i ta m  s e v e ra m e n te  as  p o s s i
b i l id a d e s  de m o d if ic a g á o  de  p re g o s . Modiano 
t r a ta  e s p e c íf ic a m e n te  d as  re s tr ig ó e s  m a is  re le v a n 
te s  que  té m  n a tu re z a  em  l im i te s  q u a n to  á (1 )  
d is p o n ib i l id a d e  de d iv is a s ,  (2 )  ao  im p a c to  in f la -  
c io n á r io ,  (3 )  aos  re q u is ito s  de  a r re c a d a g à o  e (4 )  
as  p o s s ib il id a d e s  de s u b s t i tu ig á o .  A  s e g u ir ,  Mo
diano e x a m in a  o c o m p o r ta m e n to  das  a u to r id a d e s  
e c o n ó m ic a s  b ra s i le ira s  f re n te  ao p r im e iro  ( 1 9 7 3 -  
7 4 )  e se g u n d o  ( 1 9 7 9 )  c h o q u e s  do p e tró le o . A  
c o n c lu g á o  é que  o p r im e iro  c h o q u e  nao fo i 
re p a s s a d o  in te rn a m e n te , p r in c ip a lm e n te  d e v id o  á 
c re n g a  de que  e ra m  p e q u e ñ a s  as p o s s ib il id a d e s  de 
s u s b s t itu ig á o  no c u rto  prazo e que  a in f la g á o  se 
a c e le ra r ía .  0  p r im e iro  c h o q u e , p o r ta n to , fo i  a b s o r- 
v id o  a tra v é s  de (1 )  urna p e q u e ñ a  d e s a c e le ra g á o  
do  c re s c im e n to  e c o n ó m ic o , (2 )  re c u rs o  c re s c e n to  
ao e n d iv id a m e n to  e x te rn o , (3 )  re d u g á o  s ig n i f ic a 
t iv a  da m argeno b ru ta  do  re f in o  e (4 )  m o d e s ta  
m o d if ic a g á o  no s  p re g o s  r e la t iv o s .  J á  o s e g u n d o  
c h o q u e  fo i  in te g ra lm e n te  re p a s s a d o  ao p re g o  do 
ó le o  c o m b u s t ív e l,  m a s  n à o  d o s  o u tro s  d e r iv a d o s , 
0  c u s to  fo i  u rna  e le v a g á o  da ta x a  de in f la g á o .  
A q u i Modiano c o n s ta ta  a in fe l ic id a d e  da e s tra -  
té g ia  g o v e m a m e n ta l f r e n te  30 p r im e iro  c h o q u e : 
«n à o  fo ra  a re lu tá n c ia  passa tila  em  se c r ia r  
c o n d ig ó e s  p a ra  a lte ra g ó e s  s e ja  d os  p re g o s  r e la t i 
v o s  do s  d e r iv a d o s  de  p e tró le o , s e ja  da p rò p r ia  ta x a  
de c a m b io , n a o  e s ta r ía m o s  a g o ra  e n fre n ta n d o  a 
re c e s s á o  e o d e s e m p re g o  a t í t u lo  de a ju s ta m e n to  
da  e c o n o m ia  ao  d e s e q u i l ib r io  e x te rn o » . A  e s tra té -
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g ià  a lte rn a t iv a  p ro v a v e lm e n te  te r ia  im p lic a g ò e s  
in f la c io n a r ia s  que  p r e c is a r ia m  s e r c o n s id e ra d a s  
e x p l íc i ta m e n te .  F in a lm e n te , Modiano a p re s e n ta  
urna s è r ie  de  m e d id a s  p o r e le  c o n s id e ra d a s  
in d is p e n s á v e is  a um  b e m  s u c e d id o  re a ju s te  de 
p re c o s  re la t iv o s  no B r a s i l :  ( 1 )  o e s ta b e le c im ie n to  
de um  c o n tro le  de p /e g o s , (2 )  a m u d a n c a  das 
re g ra s  de in d e x a g á o 'd a  e c o n o m ia , (3 )  m e lh o r  
a v a lia g á o  do c u s to  da d iv is a  no lo n g o  p razo , (4 )  
e s tu d o s  m a is  e s p e c íf ic o s  s o b re  as p o s s ib il id a d e s  
re a is  de s u b s t i t u id o ,  e (5 )  que  a t r a je tó r ia  
s e le c io n a d a  p a ra  os p re p o s  r e la t iv o s  s e ja  de 
c o n h e c im e n to  p ú b lic o .

6 . -  Monteiro in d a g a  se à a tu a l c r is e  e c o 
n ó m ic a  nao p o d e r ia  s e r, p e lo  m e n o s  em  p a r te , o 
re s u lta d o  da « .. .  in a d e q u a g á o  do a r ra n jo  o rg a n iz a -  
c io n a l de nossa  e c o n o m ia . , .  P or c e r to ,  ta l  c o n je c -  
tu ra  nao  e s tá  m u ito  d is ta n te  do s  d ia g n ó s t ic o s  que 
lo c a liz a m  no g o v e rn o  a fo n te  m a io r  do  d e s c o n tro le  
da e c o n o m ia  b r a s i le ira » . A  id é ia  é de  q u e  é 
p re c is o  e v ita r  o v ic io  a n a l í t ic o  da te o r ia  e c o n ó m i
ca c o n v e n c io n a l que  se p re o c u p a  b a s ic a m e n te  
c o m  a p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  a s e r e s ta b e le c id a ,  
« d a d a »  a o rg a n iz a g á o  do s e to r  p ú b l ic o .  A  s e g u ir ,  
Monteiro l is ta  a lg u n s  m e c a n is m o s  de d e c is á o  
do s e to r  p ú b lic o  b ra s i le ir o  e s e p a ra  as d is fu n g ó e s  
da p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  em  c in c o  v a r ie d a d e s . A  
p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  c o n t id a  no d o c u m e n to  do 
C M N , « P ro g ra m a g á o  do S e to r  E x te rn o  em  1 9 8 3 » ,  
é a n a lis a d a  à luz do m o d e lo  o rg a n iz a c io n a l 
s u m a r ia d o . A  p r in c ip a l c o n c lu s á o  é q u e , v e r i f ic a d a  
a e x te n s á o  em  q u e  c e r ta  c la s s e  de  d is fu n g ó e s  da 
p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  no B ra s il  re s u lta  de  a tr ib u to s  
dos  p ro c e s s o s  d e c is o r io s  do  s e to r  p ú b l ic o ,  « . . .  
urna e s tra té g ia  de  p o l í t ic a  q u e  se s u g e re  é a 
re fo rm a  do s  m e c a n is m o s  de  d e c is à o  da e c o n o m ia  
c o m o  u m  to d o , e do  s e to r  p ú b l ic o ,  e m  e s p e c ia l» .

7 . N o  ú l t im o  a r t ig o  d a  c o le tá n e a ,  Arida 
c o m e g a  p o r c o n s ta ta r  c o m o  o g o v e rn o  re a g iu  a urna  
a m e a g a  de c o la p s o  c a m b ia l q u e  to rn o u -s e  re a l,  
in v o c a n d o  os p r in c ip io s  da p o l í t ic a  de  a u s te r id a -  
d e : « . . .  re d u z ir  s is te m a t ic a m e n te  o s a là r io  re a l,  
m a n te r  um  e le v a d o  d ife r e n c ia l  re a l e n tre  as  ta x a s  
in te rn a  e e x te rn a  de  ju ro s  e m e rg u lh a r  o p a ís  em  
urna  re c e s s á o  p ro fu n d a  q u e  p o s s ib i l i t e  urna  re d u c á o  
da s  im p o rta g ó e s  de  no m ín im o  US j j  3 ,5  b ilh ó e s » . 
A  ju s t i f ic a t iv a  g o v e rn a m e n ta l é de  q u e  nao  s e n d o  
p o s s ív e l a t in g ir  o in d is p e n s á v e l s u p e rá v it  de  U #  S 
6  b ilh ó e s  a tra v é s  de  u m  a u m e n to  s ig n i f ic a t iv o  das  
e x p o r ta g ó e s , o ú n ic o  c a m in h o  p o s s ív e l é a re d u g a o  
d as  im p o rta g ó e s . A  id é ia  é de  q u e  d e s ta  fo rm a  a 
re p u ta g á o  in te rn a c io n a l do  p a ís  s e r ia  p re s e rv a d a  
a té  q u e  urna  m o d i f ic a g á o  no  c e n á r io  e c o n ó m ic o  
in te rn a c io n a l a l iv ie  a re s tr ig á o  e x te rn a . « Im p o rta

a n te s  de m a is  na d a  o b s e rv a r  que  o g o v e rn o  po d e  
de fa to  im p la n ta r  as  p o l í t ic a s  de a u s te r id a d e . Is to  
nao q u e r d iz e r  que o g o v e rn o  d eva  fa z è - lo » .  A  
s e g u ir ,  Arida m o s tra  s e r e q u iv o c a d o  o r a c io c in io  
que  ju s t i f ic a  o d ife re n c ia l  re a l e n tre  as  ta x a s  de 
ju ro s  in te rn a  e e x te rn a . «S e a l im i ta g á o  p a ra  a 
to m a d a  de e m p ré s t im o s  é de o fe r ta ,  p o r que  
e s t im u la r  a d e m a n d a  a tra v é s  do d ife re n c ia l  e n tre  
ju ro s  in te rn o s  e e x te rn o s ? »  Arida v a is  m a is  lo n g e  
a firm a n d o  que  nao fa z  s e n t id o  fo rg a r  as e m p re s a s  
e s ta ta is  a c a p ta r  re c u rs o s  e x te rn o s  a p e n a s  pa ra  
c o m p e n s a r a in e f ic a c ia  de a t r a í- lo s  v ia  d i fe re n c ia l  
re a l e n tre  os ju ro s  in te rn o s  e e x te rn o s . « D e v e -s e  
c a p ta r  no e x te r io r  para  in v e s t ir ,  v a le  d iz e r , d e v e -s e  
s u b o rd in a r  a c a p ta g á o  a u rna  a n á lis e  c r ite r io s a  da 
re n ta b i l id a d e  do in v e s t im e n to .»  C aso c o n trà r io  o 
p ro c e s s o  é a u to té l ic o :  « . . .  nao  te m  f in a l id a d e  ou 
s e n t id o  fo ra  de s i m e s m o . C a p ta r p a ra  c a p ta r ,  e is  
a a u to te i ¡a re s p o n s á v e l em  boa  m e d id a  p e la  
s itu a g a o  a tu a l» .  Im p l íc i ta  na o p g á o  g o v e rn a m e n ta l 
p e la  a u s te r id a d e  e s tá  a id é ia  de q u e  a re c e s s á o  
p e rm it ir á  ao p a ís  « s u c a te a r»  os  s e g m e n to s  do 
p a rq u e  in d u s tr ia l  nao  d e v o ta d o s  à e x p o r ta g à o . À  
p r im e ira  v is ta ,  p ro v o c a r  a re c e s s á o  é p ra t ic a r  urna 
a u to to m ia :  « . . .  u rna  m u t i la g á o  e s p o n tá n e a  q u e  se 
o b s e rva  e m  c ru s tá c e o s , in s e c to s , e tc . ,  c o m o  re 
c u rs o  p a ra  e s c a p a r  ao  in im ig o  q u e  o s  p ro c u ra  
re te r» . « S u c a te a r  a in d ù s tr ia  é u rna  m u t i la g á o  nao  
e s p o n tá n e a  da s o c ie d a d e , u rna  vez q u e  d e c id id a  
s e m  o c o n c e r to  d e m o c rá t ic o  g e ra l ; m as  n e m  po r 
is s o  d e ix a  de  s e r  u rna  m u t i la g á o  s o b re  c u ja  
n e c e s s id a d e  é im p e r io s o  r e f le t i r .»  Arida a rg u m e n 
ta  q u e  a re c e s s á o  n a o  re s o lv e . N a  p r à t ic a ,  o 
c a p ita l  nao  tra n s m ig ra  in s ta n tá n e a m e n te  d o s  s e to -  
res  em  re c e s s á o  p ro fu n d a  p a ra  o s e to r  e x p o rta d o r  
f lo re s c e n te .  E m a is ,  n u m a  e c o n o m ia  em  re c e s s á o  
g e n e ra liz a d a , d e s o rg a n iz a -s e  a e c o n o m ia  c o m o  um  
to d o , o q u e  p ro v a v e lm e n te  e le v a rá  o s  c u s to s  de 
p ro d u g á o  d os  b e n s  e x p o r tá v e is .  D e m o n s tra d a  a 
in e f ic á c ia  da  re c e s s á o  p a ra  a re s o lu g á o  da  c r is e  
a tu a l,  Arida pa s sa  a re b a te r  os  a rg u m e n to s  em  
d e fe s a  de  u rna  q u e d a  no s a là r io  re a l.  0  p r im e iro  
a rg u m e n to  é de  q u e  a q u e d a  no  s a là r io  re a l se 
t ra d u z ir ia  e m  q u e d a  do c o n s u m o  in te rn o  e p o r ta n to  
a u m e n ta r ía  os  e x c e d e n te s  e x p o r tá v e is .  Is to  de  fa to  
o c o rre r ia ,  m a s  a c o n tra g á o  de  c o n s u m o  p o d e r ia  s e r 
o b t id a  ta m b é m  a tra v é s  do  im p o s to  de  re n d a  c o m  
a l íq u o ta s  p ro g re s s iv a s . 0  s e g u n d o  a rg u m e n to  é 
q u e  a q u e d a  no  s a là r io  re a l é n e c e s s à r ia  p a ra  
d im in u ir  os  c u s to s  de  p ro d u g á o  do s  b e n s  e x p o r tá 
v e is .  Arida a le r ta  q u e  urna  q u e d a  no s  c u s to s  de 
p ro d u g á o  d os  b e n s  e x p o r tá v e is  náo  se tra d u z  
n e c e s s a r ia m e n te  em  q u e d a  n os  p re g o s : po d e  
ta m b é m  re s u l ta r  em  a u m e n to  d o s  lu c ro s  e e s te s , 
p o r  su a  v e z , náo  ¡m p l ic a m  n e c e s s a r ia m e n te  m a is



in v e s t im e n to , e s p e c ia lm e n te  q u a n d o  as p e r s p e c t i
vas da e c o n o m ia  sào  s o m b r ía s . Arida nào se 
l im i ta  as c r í t ic a s  e s u g e re  urna a lte rn a t iv a  h e te 
rodoxa : «na e s tru tu ra  a tu a l,  s e r ia  s u ic id io  e x p a n d ir  
o n iv e l de a t iv id a d e . M a s  p o r que  nao a lte ra r  a 
e s tru tu ra ? »  M a is  e s p e c íf ic a m e n te ,  s u g e re  c o m o  
a lte rn a t iv a  ás p o l í t ic a s  de a u s te r id a d e : (1 )  d im i 
n u ir  s u b s ta n t iv a m e n te  o d ife re n c ia l  de  ju ro s , (2 )  
ra c io n a liz a r  o in v e s t im e n to  p ú b l ic o ,  (3 )  im p o r  o 
c o n tro le  de p re g o s , (4 )  im p le m e n ta r  urna d e s v a lo 
riza n d o  c a m b ia l s u b s ta n t iv a ,  (5 )  e s t im u la r  a d e 
m anda e fe t iv a  e (6 )  a u m e n ta r  o im p o s to  de renda  
de m odo s o c ia lm e n te  ju s to .  A n te c ip a n d o  as p ro - 
v á ve is  c r í t ic a s  da o r to d o x ia  à h e te ro d o x ia ,  Arida 
c o n tra  a rg u m e n ta  de m o d o  c o n v in c e n te ,  m as 
c o n c o rd a  c o m  a in v ia b i l id a d e  p o l í t ic a  de o p e ra - 
czona l iza r as m e d id a s  p ro p o s ta s , a m e n o s  que  b a ja  
um  re a lin h a m e n to  das  re la c ñ e s  de p o d e r no p a ís . 
Para f in a l iz a r ,  f ic a  m a is  urna  a d v e r te n c ia :  « s e ria  
¡n c o rre to  v e r na re n e g o c ia c á o  u rna  p a n a c é ia , 
pa la vra  m á g ic a  que urna vez p ro fe r id a  d is s o lv e r la  
de im e d ia to  to d a s  as n o s sa s  d if ic u ld a d e s :  por 
m a is  bem  s u c e d id a  que  s e ja  a re n e g o c ia c á o , se é 
que ta l fa to  é p o s s ív e l,  e ia  nào  e l im in a  a 
n e c e s s id a d e  de p ro c e d e r  ao  m e s m o  te m p o  a 
p ro fu n d a s  a lte ra c c o e s  na no s sa  e s tru tu ra  in te rn a » .

Consideracoes gerais

N esta  re s e n h a , a p re o c u p a c á o  fo i  a p re s e n ta r  
o b je tiv a m e n te  as id é ia s  b á s ic a s  e as p r in c ip á is  
c o n c lu s ó e s  dos a r t ig o s  que  c o m p á e m  c o le tá n e a  
o rg a n iz a d a  po r Arida. A té  a q u i o o b je t iv o  fo i 
in fo rm a r o le i t o r  s em  q u a lq u e r  p re o c u p a c á o  c r í t i 
ca. Só ago ra  m e p e r m it ir e i  u rna  b re ve  a p re c ia c á o  
pessoa l ao d iz e r  que  tra ta -s e  de um  d os  m a is  
im p o rta n te s , se nao o m a is  im p o r ta n te ,  e s fo rc o  
fe ito  por um  g ru p o  de e c o n o m is ta s  in d e p e n d e n te s  
no s e n tid o  de p re s ta r  urna c o n t r ib u lc á o  s e r ia  ao 
d eb a te  onde e s tá o  s e n d o  fo r ja d a s  as id é ia s  que 
fu tu ra m e n te , m e ta m o rfo s e a d a s  e im p le m e n ta d a s  
com o m e d id a s  de p o l í t ic a  e c o n ó m ic a ,  d e v e rá o  
re sg a ta r o B ra s il da  c r is e .  A  e x is te n c ia  de  um  
n ú c le o  b á s ic o  e c o m u m  de id é ia s  de fo rm a  a lg u m a  
s ig n if ic a  a h o m o g e n e id a d e  a b s o lu ta  d a s  v á r ia s  
su g e s to e s  a p re s e n ta d a s . A  d iv e rs id a d e  é b e n v in d a  
e o d e b a te  é a b e rto , a l ia s  c o m o  e le  de ve  s e r nu m a  
s o c ie d a d e  c on  a s p ira c ó e s  d e m o c rá t ic a s .
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Los a r t íc u lo s  s e le c c io n a d o s  p a ra  e s ta  reseñ a  
re p re s e n ta n  una  p ro p o rc ió n  m ín im a  de  la  a m p lia  
p ro d u c c ió n  q u e , s o b re  e l te m a  d e l s in d ic a l is m o ,  
se  t ie n e  h o y  en d ía  en A m é r ic a  L a t in a . S in  
e m b a rg o , se han  c o n s id e ra d o  p o r do s  ra zo n e s :

a) T o d o s  d is c u te n  un  p e r ío d o  re c ie n te ,  e l de 
lo s  s e te n ta ,  gue  p a re c e  c ru c ia l  pa ra  e n te n d e r  la s  
t ra n s fo rm a c io n e s  que  o c u rre n  en la s  d is t in ta s  
s o c ie d a d e s  de  la  re g ló n . Se d ic e  c ru c ia l  p o rq u e  
e l p e r ío d o  c o in c id e  co n  una é p o c a  de c r is is .

b) Los  a r t íc u lo s  s in te t iz a n  a lg u n a s  de  las  
d is c u s io n e s  p r in c ip a le s  q u e , en la  a c tu a l id a d ,  
t ie n e n  lu g a r  s o b re  e l p a p e l d e l s in d ic a l is m o  en su 
r e la c ió n  c o n  la  s o c ie d a d . D e s ta c a n  y a n a liz a n  
a lg u n o s  c a m b io s  Im p o rta n te s  en esa r e la c ió n .



c) C abe d e c ir ,  p o r  ú l t im o ,  que la s e le c c ió n  
no d e ja  de ser s u b je t iv a .  O tro  a u to r, c on  g ran  
p ro b a b il id a d ,  h u b ie ra  p ro p u e s to  un c o n ju n to  d is 
t in to  de a r t íc u lo s .  De c u a lq u ie r  fo rm a , se tra ta  de 
una s e le c c ió n .

A manera de introducción

A  p r in c ip io s  de los  año s  s e te n ta  c o n c lu y e  uno 
de lo s  c ic lo s  de m a y o r e x p a n s ió n  d e l c a p ita l is m o  
cuyo  o r ig e n  se d e te c ta  h a c ia  f in a le s  de la  s e g u n d a  
g u e rra  m u n d ia l.

D u ra n te  e s te  c ic lo  y po r razon es  h is tó r ic a s  
d ife re n te s , lo s  tre s  p a ís e s  que  se c o n s id e ra n  en 
e s ta  re se ñ a  e x p e r im e n ta ro n  p ro c e s o s  im p o rta n te s  
de in d u s tr ia l iz a c ió n  que  tra n s fo rm a ro n  sus e s tru c 
tu ra s  p o l í t ic a s  y s o c ia le s .  Estas tra n s fo rm a c io n e s  
tu v ie ro n  m a n ife s ta c io n e s  y e x p re s io n e s  d is t in ta s ,  
a n iv e l de sus re s p e c t iv o s  m o v im ie n to s  s in d ic a le s .

A s í,  de  m a n e ra  g e n é r ic a , p o d ría  d e c irs e  que en 
la  A rg e n t in a ,  d u ra n te  e s ta s  d é c a d a s , e l m o v im ie n 
to  s in d ic a l lo g ró  c o n s t i tu ir s e  c o m o  una  de las  
p r in c ip a le s  fu e rz a s  p o l í t ic a s  n a c io n a le s . A l I n ic ia r 
se la  re c e s ió n  e c o n ó m ic a  g e n e ra liz a d a , a p a r t ir  de 
1 9 7 3  a p ro x im a d a m e n te , e l s in d ic a l is m o  a rg e n tin o  
e n tra  en un p ro c e s o  de d e s m o v il iz a c ió n  p ro d u c to  
de una re p re s ió n  a m p lia d a ,  la  c u a l e s tu v o  en 
p ro p o rc ió n  d ire c ta  a l p o d e r  p o l í t ic o  q u e  d ic h o  
m o v im ie n to  s in d ic a l a d q u ir ió  d u ra n te  lo s  a ño s  
a n te r io re s . S i h a s ta  a n te s  de  1 9 7 6 ,  en ese p a ís , 
s ó lo  se p o d ía  g o b e rn a r  c o n ta n d o  c o n  e l a p o yo  de 
lo s  s in d ic a to s ,  a p a r t ir  de  e s te  año  e l p ro y e c to  
p o l í t ic o - e c o n ó m ic o  se b asó  en la  e x c lu s ió n  d e l 
p o d e r s in d ic a l.

B ra s il re c o rre  o tra  t r a y e c to r ia .  El m o v im ie n to  
s in d ic a l en e s te  p a ís  p a r t ic ip ó  p o l í t ic a m e n te ,  
d u ra n te  la  p r im e ra  fa s e  de  la  e x p a n s ió n  in d u s tr ia l 
b ra s i le ñ a ,  a tra v é s  de  lo s  c o n o c id o s  a c u e rd o s  d e l 
p a c to  c o rp o ra t iv o  p la s m a d o  en e l l la m a d o  « e s ta d o  
n o v o » 1 . El m o d e lo  de  r e la c ió n  e s ta d o -s in d ic a to  
fu e  a b ru p ta m e n te  in te r ru m p id o  c on  e l g o lp e  de 
e s ta d o  de  a b r i l  de  1 9 6 4 .  El m o v im ie n to  s in d ic a l 
fu e  d e s a r t ic u la d o ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e l e s ta b le 
c im ie n to  de  un  n u e v o  p ro y e c to  e c o n ó m ic o  c u ya s  
c a ra c te r ís t ic a s  e s e n c ia le s  e ra n  e l d e te r io ro  d e l 
s a la r io  re a l y  e l c ie r re  de  lo s  c a n a le s  in s t i t u c io 
n a le s . S in  e m b a rg o , d e s p u é s  d e l p e r ío d o  de  au g e  
c o n o c id o  c o m o  e l « m ila g ro  e c o n ó m ic o » , que

1 Véase Francisco Weffort, Clases Sociales y Desarrollo Social. 
Cormibución al Estudio del Populismo, en Francisco W effort y Aníbal 
Quijano. Populismo, Margmahdad y Dependencia. Editorial Universitaria 
Centroamericana, San José de Costa Rica, 1973.

f in a l iz a  h a c ia  la  m ita d  de la  d é c a d a  p a s a d a , se 
ob s e rva  que la  p ro fu n d a  c r is is  de le g i t im id a d  
p o l í t ic a  d e l g o b ie rn o  m i l i t a r  c o rre  p a ra le la  a un 
re s u rg im ie n to  r e la t iv o  d e l m o v im ie n to  s in d ic a l.

En M é x ic o  e l m o v im ie n to  s in d ic a l ha a c u s a d o  
una d o b le  d in á m ic a :  la  de c o n s e rv a c ió n  y  c a m b io  
d u ra n te  la s  ú lt im a s  c u a tro  d é c a d a s . C o n s e rv a c ió n  
p o rq u e  ha m a n te n id o  una re la c ió n  de s u b o rd in a 
c ió n  fu n c io n a l con  e l e s ta d o  y una e s tru c tu ra  
o rg á n ic a  que no ha p e rd id o  su v e r t ic a l ls m o .  Y 
c a m b io , p o rq u e  d e n tro  de e s te  c o n te x to  ha a d q u i
r id o  a u to n o m ía  r e la t iv a  c o n fo rm e  ha c re c id o  la 
im p o r ta n c ia  s o c ia l y e c o n ó m ic a  de la  fu e rz a  de 
t ra b a jo  a s a la r ia d a .

En s ín te s is ,  e l c a so  a rg e n t in o  e v id e n c ia  la  
ru p tu ra  e n tre  un p ro y e c to  e c o n ó m ic o  y la  p a r t ic i 
p a c ió n  s in d ic a l.  P or o tro  la d o , e l c a so  b ra s ile ñ o  
c o n s ta ta  la  n e c e s id a d  de una re n o v a c ió n  de l 
m o v im ie n to  s in d ic a l c o m o  c o n d ic ió n  n e c e s a r ia  
p a ra  o to rg a r le  le g i t im id a d  a un p ro y e c to  de 
m o d e rn iz a c ió n  de la  e c o n o m ía  y de la  s o c ie d a d . 
En ta n to ,  e l c a so  m e x ic a n o  m u e s tra  la  c a p a c id a d  
de re n o v a c ió n  de un s is te m a  p o l í t ic o  a n te  nue vas  
c o n d ic io n e s  de d e s a r ro l lo  en las  que la  p a r t ic ip a 
c ió n  s in d ic a l t ie n d e  a ser c a d a  vez  m á s  im p o r ta n te .

Argentina

A  p a r t ir  de  una  re f le x ió n  s o b re  e l p a p e l que  
ju g ó  e l m o v im ie n to  s in d ic a l en e l ú l t im o  g o b ie rn o  
p e ro n is ta  ( 1 9 7 3 - 1 9 7 6 ) ,  Delich s o s t ie n e  q u e  en 
e l c a so  a rg e n t in o , la s  o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s  
tu v ie ro n  una  g ra n  im p o r ta n c ia  p o l í t ic a  y  e c o n ó m i
c a . Esta im p o r ta n c ia  l le g ó  a un e x tre m o  q u e  para  
im p la n ta r  un n u e vo  p ro y e c to  de  a c u m u la c ió n  fu e  
n e c e s a r io  in m o v i l iz a r  a d ic h a s  o rg a n iz a c io n e s . 
E ste  p ro y e c to  q u e  se p re te n d ió  e s ta b le c e r  en 
A rg e n t in a  a p a r t ir  de 1 9 7 6 ,  de  a c u e rd o  c o n  e l 
a u to r ,  e n c o n tró  c o m o  u n o  de  sus  m ás g ra n d e s  
o b s tá c u lo s  e l e n o rm e  p o d e r q u e  d e te n ta b a n  las  
o rg a n iz a c io n e s  s in d ic a le s .

A l re s p e c to , c o m p le m e n ta n d o  lo  a n te r io r ,  Juan 
Carlos Torre, d e s p u é s  d e  a n a liz a r  d e  m a n e ra  
d e ta lla d a  lo s  e le m e n to s  q u e  e x p lic a n  e s ta  fu e rz a  
de  la s  o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s , d e s ta c a  la  in c a p a 
c id a d  de la s  m is m a s  p a ra  c o n s t i tu ir s e  en  un a c to r  
c e n tra l d e n tro  d e l e s q u e m a  de g o b ie rn o . La 
c o n s ta ta c ió n  de  lo  a n te r io r  la  e n c u e n tra  e l a u to r  
en  e l fra c a s o  d e l « p a c to  s o c ia l» ,  u n o  d e  lo s  
ú lt im o s  e s fu e rz o s  d e l g o b ie rn o  P e ro n is ta  pa ra  
s a lv a r  su p ro p io  p ro y e c to .

P o r una  p a r te , ese  fra c a s o  se d e b ió  a la  
in c a p a c id a d  d e l s in d ic a l is m o  a rg e n t in o  de s u p e ra r  
su  t r a d ic ió n  r e iv in d ic a t iv a  y  p la n te a r  un  p ro y e c to



p o lí t ic o  a m p lio .  P or la  o tra , e l fra c a s o  se e x p lic a  
ta m b ié n  po r la  s e p a ra c ió n  c re c ie n te  e n tre  los  
líd e re s  y sus bas e s  o b re ra s , la  c u a l h iz o  de la 
c ú p u la  s in d ic a l a rg e n t in a  un in te r lo c u to r  p o l í t ic o  
cada  vez m e n o s  v á lid o .

H a b ría  que  a g re g a r «q u e  n i lo s  e m p re s a r io s  n i 
los tra b a ja d o re s  se s o m e tie ro n  a la  d is c ip l in a  
re c la m a d a  d e s d e  e l g o b ie rn o » . En e s te  s e n t id o , 
c o n tin ú a  Torre, « la  s u c e s ió n  de a c u e rd o s  de la 
p o l í t ic a  c o n c e rta d a  fu e  d e v in ie n d o  p ro g re s iv a m e n 
te a r t i f ic ia l  s in  c o n s e c u e n c ia s  s o b re  la  e v o lu c ió n  
rea l de p re c io s  y s a la r io s ,  a m e d id a  q u e  las  
a s o c ia c io n e s  ¡n te rv ln ie n te s  fu e ro n  d is ta n c iá n d o s e  
de las  d e m a n d a s  de la s  fu e rz a s  que  d e c ía n  
re p re s e n ta r» .

A s í,  c o m o  lo  s e ñ a la  Delich, d e s p u é s  d e l 
g o lp e  m i l i t a r  de  1 9 7 6 ,  en  c o n tra s te  c o n  e l p e r ío d o  
a n te r io r ,  h a b ía  o p in io n e s  d e s d e  e l n u e vo  g o b ie rn o  
que s o s te n ía n  que la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  e s ta b a  
c o n d ic io n a n d o  la  e v o lu c ió n  d e l p ro c e s o  p o l í t ic o .  
El m in is tro  de e c o n o m ía  Alemann, te x tu a lm e n te  
s e ñ a ló  q u e : «En esta p o lític a  necesitamos d e b ili
tar e l enorme poder s in d ica l que era uno de los 

grandes problemas de l país. La A rgentina tenía un 
poder s ind ica l demasiado fuerte frente a l cua l era 
im posible e l florecim iento de cualquier partido  
p o lítico  porque todo e l poder lo tenían ellos.»

Con base en e s ta  a f ir m a c ió n ,  Delich s e ñ a la  
que lo que  se lo g ró  b a jo  e s ta  n u e va  p o l í t ic a  fu e  
una ru p tu ra  de la  s o l id a r id a d  o b re ra  y  un c o r re s 
p o n d ie n te  d e b i l i ta m ie n to  s in d ic a l.  La c o n s e c u e n 
c ia  m ás in m e d ia ta  de é s to  fu e  la  p é rd id a  d e l 
c o n tro l o b re ro  s o b re  e l s a la r io .  A s í,  la  c la s e  
ob re ra  que t r a d ic io n a lm e n te  h a b ía  s id o  c o n s id e ra 
da c o m o  la  m ás fu e r te  y p o li t iz a d a  d e n tro  de  la 
re g ió n  la t in o a m e r ic a n a  q u e d ó  a l m a rg e n  d e l p ro 
y e c to  e c o n ó m ic o  y p o l í t ic o .

En s ín te s is ,  se p o d ría  s e ñ a la r  que  la c o n t r a d ic 
c ió n  fu n d a m e n ta l que  c a ra c te r iz ó  a l m o v im ie n to  
s in d ic a l a rg e n tin o  fu e  la  s e p a ra c ió n  e x is te n te  
en tre  líd e re s  y bas e s . Este m o v im ie n to ,  que se 
h izo  e v id e n te  d u ra n te  la  p r im e ra  m ita d  de lo s  años 
s e te n ta , s i b ie n  tu v o  la  p o s ib i l id a d  de p a r t ic ip a r  
de m a n e ra  d e c is iv a  en la s  n e g o c ia c io n e s  de 
p o l í t ic a  e c o n ó m ic a , la  s e p a ra c ió n  m e n c io n a d a  
h izo  que  d ic h a s  o rg a n iz a c io n e s  no re s u lta ra n  
v e rd a d e ro s  in te r lo c u to re s  re p re s e n ta t iv o s  de sus 
bases. A l m is m o  t ie m p o ,  é s to  f a c i l i t ó  e l p ro c e s o  
de d e s a r t ic u la c ió n  y d e s m o v il iz a c ió n  que  e x p e r i
m e n tó  la c la s e  o b re ra  a rg e n t in a  d e s d e  1 9 7 6 .

Se c o n s id e ra  que  e s to s  dos  a r t íc u lo s  son 
in d ic a t iv o s  de la  n e c e s id a d  de re p la n te a r  la 
p ro b le m á tic a  de in v e s t ig a c ió n  d e l m o v im ie n to  
ob re ro  a rg e n t in o . A m b o s  s u g ie re n  que  la  te m á t ic a  
de l e s ta d o  y la  c la s e  o b re ra  t ie n e  que  s e r  s u p e ra d a

en e l s e n t id o  de que se a t ie n d a n  los  e le m e n to s  
s o c ia le s  que d e te rm in a n  la  r e la c ió n  l íd e re s -b a s e s  
y, a p a r t ir  de  a h í, re p la n te a r  la  re la c ió n  de lo s  
t ra b a ja d o re s  c o n  la  p o l í t ic a .

Brasil

Amaury de Souza y  Bolívar Lamounier
a n a liz a n  e l p ro c e s o  de re s u rg im ie n to  d e l m o v i
m ie n to  s in d ic a l en B ra s il y  su  u b ic a c ió n  en el 
c o n te x to  de  la  a p e rtu ra  p o l í t ic a  que  se in ic ia  en 
ese p a ís  d u ra n te  e l s e g u n d o  q u in q u e n io  de  la 
d é c a d a  p a s a d a . Los  a u to re s , p o r una p a r te , ra s 
tre a n  lo s  o r íg e n e s  de la  l la m a d a  l ib e ra l iz a c ió n  
p o l í t ic a  y , p o r o tra , a n a liz a n  la  d in á m ic a  s e g u id a  
p o r e l m o v im ie n to  s in d ic a l a p a r t ir  de  1 9 6 4 ,  
d in á m ic a  q u e  va d e s d e  su s u p re s ió n  a ra íz  de l 
g o lp e  m i l i t a r  h a s ta  la s  h u e lg a s  m u lt i tu d in a r ia s  que  
tu v ie ro n  lu g a r  a f in a le s  de lo s  a ñ o s  s e te n ta .

D e s p u é s  de  c o n c e b ir  e l g o lp e  de E stado  c o m o  
la  s o lu c ió n  q u e  lo s  m il i ta re s  im p u s ie ro n  a n te  la 
« p a rá lis is  de  d e c is io n e s »  a que  h a b ía  l le g a d o  e l 
g o b ie rn o  d e m o c rá t ic o  de  Goulart, c o n s id e ra n  que  
e l p ro c e s o  p o l í t ic o  q u e  le  s ig u ió  p u e d e  d iv id ir s e  
en  tre s  e ta p a s : de  1 9 6 4  a  1 9 6 7 ,  c u a n d o  e l 
g o b ie rn o  gozó  de  u n a  « le g it im id a d  s u s ta n c ia l»  
fre n te  a lo  q u e  e l lo s  lla m a n  lo s  « le g it im a d o re s  
e fe c t iv o s » ,  o s ea , lo s  in d iv id u o s  e in s t i tu c io n e s  
q u e  re a lm e n te  c u e n ta n  en la s  d e c is io n e s  p a ra  la 
r e a liz a c ió n  de  un  p ro y e c to  p o l í t ic o .  El se g u n d o  
p e r ío d o  a b a rc a  lo s  a ñ o s  d e l l la m a d o  « m ila g ro  
e c o n ó m ic o »  y va  de  1 9 6 7  a 1 9 7 3 .  D u ra n te  é s to s , 
e l p a ís  s o s tu v o  a lta s  ta s a s  de  c re c im ie n to  e c o n ó 
m ic o  q u e  p ro p o rc io n a ro n  un  c a m p o  a m p l io  p a ra  e l 
re a c o m o d o  de  una  g ra n  d iv e rs id a d  de  in te re s e s  
c o n f l ic t iv o s .  S in  e m b a rg o , c o m o  lo  h a c e n  n o ta r  lo s  
a u to re s , e l c o n s ta n te  d e te r io ro  d e l s a la r io  re a l y 
e l e n d u re c im ie n to  de la  re p re s ió n  a b r ie ro n  e l c ic lo  
de « e ro s ió n  de la  le g i t im id a d »  y la s  in ic ia t iv a s  d e l 
g o b ie rn o  se d e b i l i ta r o n  c re c ie n te m e n te  a n te  los  
s e c to re s  de la  s o c ie d a d  m ás a te n to s  y m o v iliz a d o s  
c o m o , po r e je m p lo ,  la  Ig le s ia  y la  é l i t e  e d u c a d a . 
La te rc e ra  e ta p a  se in ic ia  en 1 9 7 4  a l a b r irs e  el 
l la m a d o  « p ro c e s o  de d is te n s ió n  de G e is e l»  y que 
d e f in e  a l p re s e n te  p o l í t ic o  d e l B ra s il.  P a ra  De 
Souza y Lamounier lo s  ra sg o s  b á s ic o s  de  la 
a p e rtu ra  son  e l re to rn o  a un s is te m a  e le c to r a l  y 
de p a r t id o s , la  l ib e ra c ió n  g ra d u a l de  los  m e d io s  
de c o m u n ic a c ió n  y  la  c o n te n c ió n  de los  a p a ra to s  
re p re s iv o s  e s ta ta le s  o p a ra e s ta ta le s .

El p ro y e c to  e c o n ó m ic o  d e l g o b ie rn o  m i l i t a r  
s ig n i f ic ó  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s  su in s e rc ió n  en un 
m a rc o  p o l í t ic o  c u yo  ra sg o  d e f in i to r io  era  un 
c o n s ta n te  d e te r io ro  d e l s a la r io  re a l y la  p é rd id a



progresiva  de m a n tene r una e s ta b ilid a d  en el 
em p le o . Para e llo , los  m ili ta re s  en su p rim era  
e tapa de go b ie rn o  in te rv in ie ro n  d ire c ta m e n te  en 
los s in d ic a to s  y lle v a ro n  a cabo  una d rá s tic a  
d e p u ra c ió n  de las d ire c c io n e s  s in d ic a le s .

D uran te  la segunda etapa , que corresponde  a 
los años de más dura re p re s ió n , hubo dos m o m e n 
tos en los que se m uestra  la a r t ic u la c ió n  en tre  la 
d in á m ic a  de l m o v im ie n to  obrero  y la ape rtu ra  
p o lí t ic a .  El p r im e ro , las h u e lg a s  de los m e ta lú rg i
cos en 1 9 6 8 , que si b ie n  fu e ro n  re p r im id a s  por el 
e jé rc ito ,  m arca ron  el in ic io  de un proceso  de 
a g lu tin a c ió n  de s e c to re s , cada vez más a m p lio s , 
en con tra  de l d e te rio ro  de l s a la r lo  re a l. Ei 
segundo , en 1 9 7 2 , cuando  a lg u n a s  de las c a te g o 
rías  p ro fe s io n a le s , lig a d a s  a los  s e c to re s  más 
m odernos de la in d u s tr ia , log ra ron  aum entos  s u 
p e rio re s  a los o to rgad os  por la  p o lí t ic a  o f ic ia l  de 
s a la r io s , lo que fue re su lta d o  de h ue lgas  en las 
fá b r ic a s  que fueron  c o o rd in a d a s  por los llam a d o s  
« c o m ité s  in te rn o s» . De Souza y Lamounier 
c o n s id e ra n  que estos hechos , an te  los que el 
g o b ie rn o  s ig u ió  in f le x ib le  en la  p o lí t ic a  rep re s iv a , 
in c re m e n ta ro n  n o ta b le m e n te  e l d e te rio ro  de la 
le g it im id a d  p o lí t ic a  de l ré g im e n  y, s im u ltá n e a m e n 
te , h ic ie ro n  e v id e n te s  las lim ita c io n e s  de l s ín d i-  

,  ca to  t ra d ic io n a l b ra s ile ñ o  com o un in te r lo c u to r  
2 / 6  v á lid o ,

El pun to  de in f le x ió n  de la  m o v iliz a c ió n  obrera  
se da tre s  años después de haberse  in ic ia d o  la 
«ap e rtu ra»  cuando ■ en 1 9 7 7 , el s in d ic a to  de 
m e ta lú rg ic o s  de la re g ió n  de Sao P a u lo , buscando  
c o m pensar el d e te rio ro  que los s a la r io s  tu v ie ro n  
en 1 9 7 3 , a b rió  tres dem andas en co n tra  de l 
go b ie rn o  fe d e ra l,  en las  que lo  acusa ba  de haber 
m a n ip u la d o  los ín d ic e s  de in f la c ió n  para a u to riz a r 
a um e n tos  de s a la r io s  m enores  a los  c o rre s p o n d ie n 
tes  a l a lza  d e l cos to  de la v id a  para  este  año.

En 1 9 7 8  tuvo  lu g a r en la  zona in d u s tr ia l de San 
B e rna rdo , un a m p lio  m o v im ie n to  h u e lg u ís t ic o  que 
por lo  que lo g ró  y po r la  In f lu e n c ia  que tuvo  en 
o tra s  re g io n e s  de l p a ís  fu e  d e te rm in a n te  en la 
e v o lu c ió n  re c ie n te  de l m o v im ie n to  ob re ro  b ra s i le 
ño 2 . Como lo  s e ñ a la r  De Souza y Lamounier, 
en e l d e s a rro llo  de este  c o n f l ic to ,  ta n to  pa trone s  
com o tra b a ja d o re s  h ic ie ro n  caso o m is o  de los 
tr ib u n a le s  de tra b a jo  y por m e d io  de n e g o c ia c io 
nes d ire c ta s  lle g a ro n  a un a c u e rd o : e l in c re m e n to  
s a la r ia l p a c ta d o  en tre  e llo s  rebasó  e l l ím ite

£3* es*
2 Sobre el significado de las huelgas de 1973, véase el «abajo de 
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m áxim o p re v is to  por la p o lí t ic a  o f ic ia l .  A  p a rt ir  de 
este avance  se fo r ta le c ió  el m o v im ie n to  s in d ic a l,  
ganó nuevos ím p e tu s  y los m o v im ie n to s  de hue lga  
se e x te n d ie ro n  a o tra s  re g io n e s  de l pa ís . Las 
c a ra c te r ís t ic a s  de estos m o v im ie n to s  y las p e rs 
p e c tiv a s  que e llo s  a b rie ro n  sobre la p o s ib ilid a d  de 
un re p la n te a m ie n to  de las c o n d ic io n e s  de n e g o 
c ia c ió n  c o le c t iv a  en B ra s il son el o b je to  de 
e s tu d io  de l a r t íc u lo  de María Herminia la 
vares.

Para e lla ,  la e fe rv e s c e n c ia  h u e lg u ís t ic a  que se 
v iv ió  du ran te  1 9 7 8  y 1 9 7 9  expresó la c r is is  del 
« s in d ic a to  tra d ic io n a l»  y  la e m e rg e n c ia  de l « s in 
d ic a to  de m asa», e l cu a l, desde su p e rs p e c tiv a , 
«se h a b ía  ven id o  d e s a rro lla n d o  m año sam e n te  en 
el v ie jo  m o ld e  de l s in d ic a to  o f ic ia l»  (N u e s tra  la 
tra d u c c ió n ).

Tavares c o n s id e ra  que si b ie n  en su fo rm a 
c ió n  este  « s in d ic a to  de m asa», «nuevo s in d ic a l is 
mo» o « c o rr ie n te  a u té n tic a » , com o In d is t in ta m e n te  
lo lla m a , fue re p re s e n ta tiv o  e x c lu s iv a m e n te  de los 
s e cto res  más m odernos y avanzados de la in d u s tr ia  
b ra s ile ñ a , en el cu rso  de su d e s a rro llo  pudo 
c o n s titu irs e  p a u la tin a m e n te  en un m o v im ie n to  más 
a m p lio , en la m e d id a  en que m ane jó  dem andas 
u n lf lc a d o ra s  com o el e s ta b le c im ie n to  de un s a la 
r io  m ín im o  n a c io n a l, la e s ta b ilid a d  en e l em p le o  
y el f in  de la  c o n te n c ió n  s a la r ia l.

De 1 9 7 8  en a d e la n te , los hechos  in d ic a n  que 
la  m o v iliz a c ió n  s in d ic a l to m a  un s e n tid o  g e n e ra l 
de re c u p e ra c ió n  en su c a p a c id a d  de n e g o c ia c ió n . 
A d em ás, Tavares a firm a  que esa c a p a c id a d  no 
se l im itó  a re s o lv e r e l p ro b le m a  de los  ba jo s  
s a la r io s , s in o  que a ba rcó  ta m b ié n  dem a ndas de 
tip o  s o c io -p ro fe s io n a l de riv a d a s  de la  c re c ie n te  
c o m p le jid a d  de los  p roce sos  de tra b a jo .

A s í, d u ra n te  los  ú lt im o s  años, ia  n e g o c ia c ió n  
c o le c t iv a  en e l B ra s il s u frió  una tra n s fo rm a c ió n  
im p o rta n te  en la  m ed ida  en que los  s in d ic a to s  
lo g ra ron  que b ra r la  p o l í t ic a  s a la r ia l de l go b ie rn o  
e in c lu ir  en sus agendas de n e g o c ia c ió n  tem a s  
re fe re n te s  a l p roce so  y c o n d ic io n e s  de tra b a jo . S in  
e m ba rgo , a pesar de la  e x is te n c ia  de esa te n d e n 
c ia , puede  a firm a rs e  q u e  lo s  lo g ro s  d e l m o v im ie n 
to s in d ic a l se han lim ita d o  a la  o c u p a c ió n  de un 
e s p a c io  un poco  m ás a m p lio  de m a n io b ra  en el 
m arco  de las v ie ja s  in s t itu c io n e s . La te n d e n c ia  de 
c a m b io  en las re g la s  de la  n e g o c ia c ió n  ha 
e n c o n tra d o  se rio s  l ím ite s  a sus p o s ib ilid a d e s  de 
e x te n s ió n  y  p ro fu n d iz a ro n .  Como s e ñ a la  la a u to ra :

«Por un lado, se levantó la resistencia 
conservadora de un empresariado acostumbrado 
a ejercer un poder incuestionable sobre sus 
dominios. Por otra parte, iodo el sistema de



relaciones profesionales, en su Inercia, limitaba 
el terreno y las condiciones en que se podía 
producir la confrontación sobre nuevos temas y 
nuevas cuestiones. Finalmente, la propia con
formación de los sindicatos los tornaba poco 
sensibles a Sos problemas del mundo del trabajo 
y poco innovadores en la transformación de sus 
temas de negociación, aún cuando toda la 
Innovación ocurrida en este campo sea resulta
do de sus iniciativas.

No es exagerado afirmar que el enriqueci
miento de la agenda de los temas sujetos de 
negociación, en Brasil, depende de la transfor
mación de un sistema de relaciones profesiona
les, que inhibe la contratación colectiva de 
vanas formas, Imponiendo estrechos límites a 
su ejercicio.» (Nuestra la traducción.)

Para c o n c lu ir  p o d ría m o s  a ñ a d ir  que , en estas 
c irc u n s ta n c ia s , com o lo  s e ñ a la n  los a u to res  de 
am bos a r t íc u lo s ,  m ie n tra s  los s in d ic a to s  se e n 
cuentran  an te  la n e c e s id a d  de c a m b ia r  el « s ta tus»  
ju r íd ic o  que tie n e n  en la  le g is la c ió n  la b o ra l, (de 
s im p le s  m e d ia d o re s  y e le m e n to s  de c o n c il ia c ió n )  
com o c o n d ic ió n  n e c e s a ria  para c o n s e g u ir  m ayor 
poder y re p re s e n ta tiv id a d , por su p a rte , e l g o b ie rn o  
ha sab ido  in s tru m e n ta r  una p o l í t ic a  de « re fo rm a  
conse rvadora»  du ran te  estos ú lt im o s  años, A  la vez 
que cede, com o en el caso  de las re fo rm a s  a la 
p o lí t ic a  s a la r ia l,  re p r im e , com o en el caso  de las 
hue lgas de m e ta lú rg ic o s  en 1 9 8 0 , En esa « re fo rm a  
conse rvadora»  ha e n c o n tra d o  una fu e n te  re la tiv a  
de le g it im id a d  que le ha p e rm it id o  s e g u ir  e je r 
c iendo  su a u to rid a d ,

México

Los dos a r t íc u lo s , que se re v is a n , sen en gran 
m edida c o m p le m e n ta r io s . M ie n tra s  que e l a r t íc u lo  
de Trejo y Woldenberg s e ñ a la  un fenó m eno  
re la tiv a m e n te  re c ie n te  en la  h is to r ia  p o l í t ic a  del 
país, que a pa rece  en la d écada  de los  s e te n ta , 
c o n o c ic o  com o la « ¡n s u rg e n c ía  o b re ra » , fenó m eno  
que se d ió  según los a u to res  com o respu esta  a la 
c ris is  por la que a travesab a  el p a ís , e l a r t íc u lo  de 
Loyo dem u estra  que aún en s itu a c io n e s  c r ít ic a s ,  
la b u ro c ra c ia  s in d ic a l3 , o sea ese seg m e n to  que 
se encuen tra  en la cú sp id e  de las o rg a n iz a c io n e s  
obreras o f ic ia le s ,  fu e  capaz de : 1) s o b re v iv ir  
in ta c ta  en lo que se re fie re  a su e s tru c tu ra : 2) 
c o e x is t ir ,  s in  pe rde r e s p a c io s  p o lí t ic o s ,  con las 
o rg a n iz a c io n e s  ob re ras  e m e rg e n te s , y 3) ganar 
terreno  de m an io b ra  p o l í t ic a  an te  el es tado y

6 3 *  6 3 *
'* S c c ít  este concepto, puede consultarse e! trabajo de Samuel León, 
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lo g ra r g rados  m ayores  de le g it im id a d  ante  sus 
bases. No d e ja  de ser i lu s tra t iv o  e l t í tu lo  del 
a r t íc u lo  de Loyo: «La sorprendente estabilidad de 

una burocracia sind ica l: la CTM 4, 1941-1981».

Entre 1 9 4 0  y 1 9 7 0 , M é x ic o  e x p e rim e n tó  un 
c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  im p o rta n te : cabe ano ta r 
que el s a la r io  rea l obrero  no s ig u ió  la  m ism a 
tra y e c to r ia  en ese lap s o . A  pesar de e llo ,  la 
p ro te s ta  obrera  en el p e río d o  m e n c io n a d o  se puede 
d e c ir  que fue  m ín im a 5 .

La c r is is  e c o n ó m ic a  de los años s e te n ta  ( in f la 
c ió n , d e s e m p le o , re c e s ió n , e tc .)  fu e , a d ife re n c ia  
de o tras  épo ca s , uno de « lo s  d e to n a n te s  e s e n c ia 
les para  que e s ta lla s e  la  fase  de in c o n fo rm id a d  
ob re ra , que se d is t in g u ió  por los d iv e rso s  y 
num erosos es fuerzos  de los tra b a ja d o re s  para 
le v a n ta r a c titu d e s  in s u rg e n te s  y po r e l v ira je  de 
las a c titu d e s  de la  b u ro c ra c ia  s in d ic a l t ra d ic io n a l 
(Trejo y Woldenberg).

H abría  que a g re g a r ta m b ié n  que hubo un 
p roce so  de p o li t iz a c ió n  de la s o c ie d a d  c iv i l ,  
p roceso  que no h izo  e x c e p c ió n  de m uchos  s e g m e n 
tos  ob re ros . Esto in f lu y ó  para gue la in s u rg e n c la  
ob re ra , s in  hab e r c o n fo rm a d o  un p ro y e c to  p o lí t ic o  
re la tiv a m e n te  a r t ic u la d o , tu v ie ra  c om o  e fe c to , 
en tre  las o rg a n iz a c io n e s  ob re ra s  o f ic ia le s ,  un 
c a m b io  en sus p o s ic io n e s  p o lí t ic a s .  Como lo 
s e ñ a la n  los a u to re s  d e l a r t íc u lo  que  se c o m e n ta , 
las nuevas fo rm a s  de s in d ic a lis m o  b u sca ban  un 
« s in d ic a lis m o  a u té n tic a m e n te  o b re ro » . De esta 
m anera , la C T M  tu v o  que re a co m o d a rse  an te  la 
e v e n tu a lid a d  de p e rde r su h e g e m o n ía  en el c o n 
ju n to  de l m o v im ie n to  ob re ro  o rg a n iz a d o . E llo  hizo 
que esa C o n fe d e ra c ió n , por c ie r to  la  m ás im p o r 
ta n te  núm erosa  y p o lí t ic a m e n te  en el p a ís , a v a n 
zara con  ra p id e z  p o lí t ic a  e id e o ló g ic a  en sus 
p la n te a m ie n to s  con e l f in  de re cu p e ra r sus « a n te 
c e d e n te s  p ro g re s is ta s »  y, m ás im p o rta n te  aún, «a 
fo rm u la r  una respu esta  c o h e re n te , s in g u la r  y e fe c 
tiv a  que la  d ife re n c ia ra  de o tros  s e c to re s  s o c ia le s  
y que le p e rm it ie ra  avanzar en la s o lu c ió n  de la 
c r is is  e c o n ó m ic a » .

Lo a n te r io r  tuvo  im p lic a c io n e s  im p o rta n te s : esa 
m ism a  b u ro c ra c ia  s in d ic a l,  e s e n c ia l para el p ro 
ceso de c re c im ie n to  de l pa ís  a l hab e r re g u la d o  
con é x ito  las  dem a ndas  e c o n ó m ic a s  ob reras, 
em pezó a te n e r pun tos  de v is ta  si no c o n tra d ic to 
rios  s í d ife re n te s  a las d e l s e c to r e m p re s a ria l.

03* £J*
■* C on fed e rac ió n  de 1 ratesjadores de M é x  ce.
1 No se pasan par a lio  los -nevm leo íos  socia les ocurridos en 

"9 5 8 -1  359, que fueron de gran r r te is ld s d  v que, en alguna med'de. 
tendieron a desestab l ita r  re la tivam ente  al sistem a p o lític o . Por otra 
parte, puede afirm arse que el m ovim iento smd cal, a lo largo de estos 
tre in ta  años, fue, al mismo tiem po, un elem ento de control y de 
a rticu la c ió n  sa tis fac to ria  de demandas.



El a r t íc u lo  de Trejo y Woldenberg s e ña la  
que el m o v im ie n to  ob re ro  m e x ic a n o  ha lle g a d o  a 
una e tap a  de su d e s a rro llo  en la que t ie n e  c ie rta  
p o s ib il id a d  de p a r t ic ip a r  en la d e f in ic ió n  de 
a lg u n o s  e le m e n to s  de la p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  n a 
c io n a l;  la c r is is  e c o n ó m ic a  ha s id o  uno de los 
fa c to re s  que ha a c tiv a d o  esa p a r t ic ip a c ió n .

El a r t íc u lo  de m u e stra  ta m b ié n  que la p o l i t iz a 
c ió n  de m u chas  fra n ja s  de l s e c to r  ob re ro  se d ió  
con ra p id e z , por lo  que las  c ú s p id e s  s in d ic a le s  
tu v ie ro n  que desp la za rse  en la m is m a  d ire c c ió n  
que la  p o li t iz a c ió n  de las  bases. De no h a b e rlo  
h e c h o , a q u é lla s  h u b ie ra n  s id o  re b asadas . P or e llo ,  
el a r t íc u lo  de Loyo se c o n s id e ra  c o m p le m e n ta r io  
al de Trejo y Woldenberg al d e m o s tra r — o 
i lu s tra r—  <da so rp re n d e n te  e s ta b ilid a d »  de esas 
c ú s p id e s  s in d ic a le s .

En e fe c to , la C TM  no ha te n id o  d u ra n te  las 
ú lt im a s  cu a tro  d é c a d a s  un c a m b io  en su d ire c c ió n  
p r in c ip a l.  Este ha re c a id o  en la m is m a  persona 
(Fidel Velázquez) desde 19 4 1  hasta  la  fe c h a , con 
e x c e p c ió n  de un breve  p e río d o  a l f in a l de los  años 
c u a re n ta .

Loyo lla m a  la a te n c ió n  sobre  un pun to  c ru c ia l:  
a pesar de la p e rm a n e n c ia  y e s ta b ilid a d  de la 
o rg a n iz a c ió n  s in d ic a l m e n c io n a d a  p oco  se sabe de 

p  e lla .  De a c u e rd o  con la  a u to ra , e l o b je t iv o  de su
2 1 &  a r t íc u lo  no es h a c e r la h is to r ia  de la C o n fe d e ra 

c ió n , h is to r ia  que es tá  « to d a v ía  po r h a c e rse » , s ino  
esbozar « a lg u n a s  idea s en to rn o  a la n a tu ra le za  de 
su b u ro c ra c ia » .

Una de esas id e a s , s u g e rid a s  ya en lín e a s  
a n te r io re s , a pu n ta  a l h e cho  de que la C T M  a do p tó , 
du ra n te  los años s e te n ta , un « p a p e l m ás a c tiv a  a 
f in  de re c a p tu ra r  pa rte  de su le g it im id a d » , d e s g a s 
tada  por los  em b a te s  de los  g rupos  obreros  
in d e p e n d ie n te s  y c u e s tio n a d a  por s e c to re s  cada 
vez m ás a m p lio s  de la  s o c ie d a d .

Que haya p o d id o  h a c e r lo  d esca nsa  en un p u n to : 
que e l grupo c e te m ls ta  «se ha c a ra c te r iz a d o  por 
una gran c o h e s ió n  in te rn a » , por lo que ha p o d id o  
to m a r las  d e c is io n e s  c la v e s  s in  g rande s  re s is te n 
c ia s  de o tros  s e c to re s  p e r te n e c ie n te s  a la o rg a n iz a 
c ió n .

Loyo a p u n ta  ta m b ié n  que esa b u ro c ra c ia  se ha 
c a ra c te r iz a d o  por «su fo rm a  e m in e n te m e n te  p ra g 
m á tic a  de h a c e r p o l í t ic a .  Es d e c ir ,  que el m a n te 
nerse y  c o n s o lid a rs e  com o grupo de p o d e r ha s ido  
e l o b je tiv o  p r in c ip a l de su p rá c t ic a » . Es in d u d a b le  
que to d o  grupo in s e rto  en una e s tru c tu ra  de pod er 
t ie n e  ese o b je t iv o .  No to d o s  lo c o n s ig u e n . El 
grupo c e te m is ta , en c a m b io , lo  ha log rado  con 
gran é x ito .

A s í,  e l p la n te a m ie n to  id e o ló g ic o  de la  c ú p u la  
de la  C T M  ha h e cho  é n fa s is  y re ite ra  « la

n e c e s id a d  de la u n id a d  n a c io n a l, de la  in d u s tr ia 
liz a c ió n , del d e s a rro llo , de la a lia n z a  para  la 
p ro d u c c ió n » , e le m e n to s  que c o in c id e n  con los  de l 
grupo g o b e rn a n te . S in  e m b a rg o , en o tro s  m o m e n 
to s  y c irc u n s ta n c ia s ,  al m is m o  grupo s in d ic a l 
in s is t irá ,  de m anera e n é rg ic a , en los de re c h o s  
im p o s te rg a b le s  de los  tra b a ja d o re s , de la p o s ib i
lid a d  de que és tos  re cu rra n  a la h u e lg a  h a c ie n d o  
h in c a p ié  en la in d e p e n d e n c ia  de l p a ís , en la 
s o b e ra n ía  n a c io n a l y en e l rum bo de la  re v o lu c ió n  
( la  de 1 9 1 0 ) ,  fa c to r  c e n tra l de la p o l í t ic a  de l pa ís .

P or o tra  p a rte , esa b u ro c ra c ia  tie n e  m e c a n is 
m os de re p ro d u c c ió n  y de le g it im id a d  desde  el 
m o m e n to  en que t ie n e  « fu e n te s  de poder p ro p ia s  
en su c a lid a d  de re p re s e n ta c ió n  de los  tra b a ja d o 
res» . Q u ie re  ésto  d e c ir ,  que a pesar de e n c o n tra r 
se, en té rm in o s  fo rm a le s , en una re la c ió n  de 
s u b o rd in a c ió n  re s p e c to  de l es tado , en té rm in o s  
re a le s  t ie n e  e s p a c io s  de m a n io b ra  p o l í t ic a .  Desde 
esta  p e rs p e c tiv a  uno pue de  e n c o n tra r  p re c is a m e n 
te  una de sus fu e n te s  de e s ta b il id a d  y p e rm a n e n c ia .

Una c o n c lu s ió n  puede d e s p re n d e rs e  de lo s  dos 
a r t íc u lo s  c o m e n ta d o s , la  c a p a c id a d  d e l es tado  
m e x ic a n o  de a b s o rb e r e in te g ra r  fu e rz a s  p o lí t ic a s  
h e te ro g é n e a s  en su seno .

C o n s id e ra c ió n  f in a l

Una breve  re fle x ió n  sobre  e l s in d ic a lis m o  y la 
e o l í t ic a  en es tos  tre s  p a ís e s  in d ic a r ía  que m ie n 
tra s  para  e l caso  a rg e n tin o  e s tán  c e rra d a s , a p a 
re n te m e n te . las p o s ib il id a d e s  de p a r t ic ip a c ió n  
p o l í t ic a  de  sus o rg a n iz a c io n e s  s in d ic a le s ,  p a ra  los  
o tro s  dos c a sos  d ic h a  p a r t ic ip a c ió n  p a re c e ría  ser 
una c o n d ic ió n  ca d a  vez m ás im p o rta n te  en la 
c o n tin u id a d  de sus re s p e c tiv o s  p ro y e c to s  de d e s a rro 
llo .

P a ra d ó jic a m e n te , a q u e llo s  m o v im ie n to s  s in d i
c a le s  que t ra d ic io n a lm e n te  fu e ro n  c o n s id e ra d o s  
com o d é b ile s  y s u b o rd in a d o s  con re sp e c to  al 
es tado  han lo g ra d o  c o n s o lid a r  una p a r t ic ip a c ió n  
m ás s ig n if ic a t iv a  en la  d e f in ic ió n  de la p o lí t ic a  
e c o n ó m ic a  n a c io n a l (M é x ic o  y B ra s il) .  En c o n tra s 
te , la  A rg e n tin a  con  un m o v im ie n to  s in d ic a l más 
fu e r te  y m enos s u b o rd in a d o  d e l a p a ra to  e s ta ta l se 
e n c u e n tra  con  que cada vez t ie n e  m eno r p o s ib i l i 
dad de p a r t ic ip a r  en la c o n s tru c c ió n  de un 
p ro ye c to  e c o n ó m ic o  n a c io n a l.

José Luis REYNA 

Ignacio MARVAN
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T ra b a jo s  c o n s id e ra d o s : T a va re s , M a r ía  da C on- 
c e ic á o , y M e l lo  B e llu z o , L u iz : C a p i ta l  f in a n 
c ie ro  y  e m p re s a  m u l t in a c io n a l ,  en «N ueva  
¡ase d e l c a p ita l f in a n c ie ro » , C EE S TE M -ILE T, 
M é x ic o , 1 9 8 1 :  T ava res , M a r ía  da C o n c e íc a o : El 
s is te m a  f in a n c ie r o  b r a s i le ñ o  y  e l c ic lo  d e  
e x p a n s ió n  r e c ie n te ,  en ibídem ; L ic h te n s z te jn , 
S a m u e l: N o ta s  s o b re  e l c a p i t a l  f in a n c ie r o ,  
«E cono m ía  de A m é ric a  L a tin a » , núm . 4 ,  CIDE, 
M é x ic o , 1 9 8 0 :  L ic h te n s z te jn , S a m u e l: D e  la  
c r is is  a l  c o la p s o  f in a n c ie r o  in te r n a c io n a l ,  
«E cono m ía  de  A m é ric a  L a tin a » , núm . 5, C IDE, 
M é x ic o , 1 9 8 0 :  B a c h a , E dm ar L. y  D íaz  A le ja n d ro , 
C arlos : M e r c a d o s  f in a n c e ir o s  in te r n a c io -  
n a is :  u rn a  p e rs p e c t iv a  la t in o - a m e r ic a n a ,  
«E stud ios  E c o n ó m ic o s » , V o l II. n ú m . 3 , B ra s il,  
1 9 8 1 ; L ic h te n s z te jn , S a m u e l: A m é r ic a  L a t in a  
en la  d in á m ic a  d e  la  c r is is  f in a n c ie r a  
in te r n a c io n a l ,  p o n e n c ia  p re s e n ta d a  a l S e m in a 
r io  « In te rn a c io n a liz a c ió n  e in d u s tr ia l iz a c ió n  de  la  
p e r ife r ia » , O a xte p e c, M é x ic o ,  e n e ro , 1 9 8 3 ;  Ge- 
lle r , J u lio  y V u sk o v ic , P e d ro : L a  d e u d a  e x te r 
n a : o b s tá c u lo  fu n d a m e n ta l  a  la  s u p e r a 
c ió n  d e  la  c r is is  y  la  c o n t in u id a d  d e l  
d e s a r r o l lo ,  ib íd e m .

In tro d u c c ió n

Desde lo s  in ic io s  de la  d é c a d a  de lo s  s e te n ta  
los a c o n te c im ie n to s  m o n e ta r io s  y  f in a n c ie ro s  han 
re g is tra d o  p ro fu n d o s  c a m b io s . T a n to  la  m o d a lid a d  
de a c tu a c ió n  y e x p a n s ió n  de la  b a n ca  p r iva d a  
in ie rn a c io n a l c om o  lo s  f lu jo s  f in a n c ie ro s  en los  
m e rca d o s  in te rn a c io n a le s  han  a d q u ir id o , en e s te  
m ism o  p e r ío d o , rasgos e s p e c íf ic o s .

Por o tro  la d o , la  im p o rta n c ia  de  lo s  nuevos 
m e rca d o s  f in a n c ie ro s  in te rn a c io n a le s  ha es tado  
e s tre c h a m e n te  a s o c ia d a  a l e s p e c ta c u la r  e n d e u d a 
m ie n to  de las  e c o n o m ía s  de lo s  p a ís e s  s u b d e s a rro 
lla d o s , en p a r t ic u la r ,  lo s  no p ro d u c to re s  de p e tró 
leo , en tre  lo s  q u e  d e s ta c a n  a lg u n o s  p a ís e s  la t i 
n o a m e ric a n o s  V in c u la d o  a e s te  v e r t ig in o s o  a u m e n 
to de las  deudas e x te rn a s  se han  d e s a rro lla d o  y  
a p lic a d o  en p a ís e s  d e l c ono  sur de A m é ric a  
L a tin a , p o l í t ic a s  e c o n ó m ic a s  de e s t i lo  lib re c a m 
b is ta  y  m o n e ta r io  de  s ig n if ic a t iv a s  c o n s e c u e n c ia s .

Este c o n te x to  ha s id o  la  ca u sa  in m e d ia ta  de un 
re s u rg im ie n to  de l d e b a te  a c e rc a  de la s  c a ra c te r ís 
t ic a s  que  a sum e e l c a p ita l f in a n c ie ro  en el 
m o m e n to  a c tu a l,  d e l p a p e l que  c u m p le  en la s  
re la c io n e s  e n tre  lo s  p a ís e s  p e r ifé r ic o s  y e l m und o  
in d u s tr ia liz a d o  y de la s  p o s ib le s  c o n s e c u e n c ia s  
que e s te  p ro ce so  e n g e n d ra .

Los tra b a jo s  in c lu id o s  en la  p re s e n c ia  reseña  
e n c a ra n  e l te m a  c on  d ife re n te s  e n fo q u e s . T a n to  e l 
de  L ic h te n z s te jn  c o m o  e l de  T a v a r e s  y  B e
llu z o , a b o rd a n  la  e x p lic a c ió n  d e l c a p ita l f in a n 
c ie ro , a s í c o m o  e l fe n ó m e n o  de la  deu da  e x te rna  
y  su in c id e n c ia  en la s  b a la n za s  de pag os, desde 
una p e rs p e c tiv a  m ás a m p lia .  P a rte n  de la  h ip ó te 
s is  de  que  a trá s  d e l c re c im ie n to  de  la  c irc u la c ió n  
f in a n c ie ra  a e s c a la  m u n d ia l h ay  una e x p lic a c ió n  
que e s tá  m ás a l lá  d e l fe n ó m e n o  d e l e n d e u d a m ie n 
to  y de  lo s  m e c a n is m o s  de c o o p e ra c ió n  in te rn a c io 
n a l.

El tra b a jo  de  B a c h a  y D ía z  A le ja n d r o  se
o r ie n ta  m ás a l a n á lis is  de lo s  b e n e f ic io s  y  c o s te s  
de l a c tu a l p ro ce so  de e n d e u d a m ie n to  de lo s  
p a ís e s  p e r ifé r ic o s  en c o m p a ra c ió n  a la s  a n te r io re s  
c r is is  f in a n c ie ra s . F in a lm e n te , e l e s tu d io  de  G e -  
l l e r  y V u s k o v ic  in c o rp o ra  la s  p o s ib le s  v ía s  
a lte rn a t iv a s  para  la  s u p e ra c ió n  de  la  c r is is  y  las  
c o n s e c u e n c ia s  que p u e den  g e n e ra r.

A s í,  pue s, en e s ta  reseñ a  te m á t ic a  in te n ta re 
m os re s u m ir  la s  v is io n e s  c o m e n ta d a s , a s í c o m o  
la s  c o n c lu s io n e s  y  p e rs p e c tiv a s  a que  lle g a n  lo s  
a u to re s .

C a p i ta l  f in a n c ie r o ,  u n  r e a ju s te  te ó r ic o

En lo  que  re s p e c ta  a una c a ra c te r iz a c ió n  m ás 
p re c is a  d e l p a p e l d e l c a p ita l f in a n c ie ro  en la 
e c o n o m ía  c a p ita l is ta  c o n te m p o rá n e a , e l tra b a jo  de 
T a v a r e s  y B e llu z o  c o m ie n z a  po r re c o rd a r e l 
a n á lis is  de  M arx  so b re  e l p ro b le m a  de la  a u to n o - 
m iz a c ió n  d e l c a p ita l-d in e ro  en la  fo rm a  de l 
c a p ita l que  d evenga  in te ré s  « la  fo rm a  m ás absurda  
d e l c a p ita l» .

A l re to m a r e l c o n c e p to  de re p ro d u c c ió n  de l 
c a p ita l en  sus  tre s  c ic lo s  — y e l c o rre s p o n d ie n te  
m o v im ie n to  de tra n s fo rm a c ió n  de lo s  c a p ita le s  
in d iv id u a le s  en sus fo rm a s  n e c e s a ria s  de c a p ita l-  
d in e ro , c a p ita l-p ro d u c t iv o  y  c a p ita l- m e r c a n t i l— , 
los  a u to re s  ob s e rva n  que ya en la  obra  de Marx 

se s e ñ a la  la  p o s ib il id a d  de  que  es ta s  fo rm a s  
te n g a n  una e v o lu c ió n  h is tó r ic a  d e te rm in a d a . A s í 
— a firm a n  lo s  p ro fe s o re s  b ra s ile ñ o s —  en la  le y  
g e n e ra l de a c u m u la c ió n  c a p ita l is ta  e s tán  e s tru c 
tu ra lm e n te  im p l íc i ta s  la s  n e c e s id a d e s  de  c o n c e n 
tra c ió n  y c e n tra liz a c ió n  de  lo s  c a p ita le s ,  p r in c i-
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p á lm e n te  po r a m p lia c ió n  y e x te rn a liz a c ió n  de los
que devenga n in te ré s , con un p a r t ic u la r  p re d o m i
n io  de l s is te m a  c re d i t ic io  en las á reas m e rc a n til 
y re p ro d u c tiv a . A s í pues, de una n e c e s id a d  p e rm a 
nen te  de e x p a n s ió n  y v a lo r iz a c ió n  d e l c a p ita l,  aún 
m ás a llá  de los l ím i te s  de su p roce so  m ás gen era l 
y e le m e n ta l de c irc u la c ió n ,  su rge  el c a p ita l que 
devenga  in te ré s . Para re v o lu c io n a r  p e r ió d ic a m e n te  
la  base té c n ic a , s o m e te r a m asas c re c ie n te s  de 
fuerzas  de tra b a jo  a su d o m in io  y c re a r nuevos 
m e rca d o s , e l c a p ita l t ie n e  que e x is t ir  p e rm a n e n 
te m e n te  en fo rm a  « lib re »  y l íq u id a  y, a l m is m o  
tie m p o , c re c ie n te m e n te  c e n tra liz a d o . S ó lo  de esta  
m ane ra  puede  f lu i r  s in  o b s tá c u lo s  p a ra  lo g ra r 
nuevas o p o rtu n id a d e s  de g a n a n c ia  y , de esta 
fo rm a , re fo rza r e l pod e r d e l c a p ita l in d u s tr ia l 
in m o v iliz a d o  en lo s  c irc u ito s  p re v io s  de a c u m u la 
c ió n ,

A  c o n tin u a c ió n , los  a u to re s  a d v ie r te n  sobre  la  
n e c e s id a d  de d is t in g u ir  en la  obra  de HUferding, 

«El c a p ita l f in a n c ie ro » , la  c a ra c te r iz a c ió n  m ás 
avanzada de c o n c e n tra c ió n  de c a p ita l (c a r te l y 
t ru s t)  de la  fo rm a  e s p e c íf ic a  y p a r t ic u la r  de 
a s o c ia c ió n  en tre  los ba n co s  y g rande s  em presas 
que o r ig in a ro n  lo s  g rande s  c a rte ls  a le m a n e s . 
E s p e c if ic a  en c u a n to  a l pap e l que desem p e ñ a b a n  
los ba n co s  a le m a n e s  en e l c o n tro l d e l p roce so  
m o n o p o lis ta . Se tra ta ,  en e s e n c ia , de d is t in g u ir  en 
re la c ió n  a la fu s ió n  de los in te re s e s  en tre  el 
c a p ita l b a n c a r io  y el In d u s tr ia l b a jo  h e g em on ía  
de l p r im e ro , el c a rá c te r  m o n o p ó lic o  p a r t ic u la r  de l 
c a rte l a le m á n , de la c u e s tió n  m ás g e n e ra l de l 
pap e l de l c a p ita l f in a n c ie ro  en e l p roce so  de 
m o n o p o liz a c ió n . Es, desde esta ó p tic a , que pod ría  
e n te nderse  la pu janza  d e l c a p ita lis m o  a m e ric a n o  
de f in e s  de l s ig lo  p asado , en e l s e n tid o  que los 
g rande s  c a m b io s  o c u rr id o s  en la o rg a n iz a c ió n  
in d u s tr ia l de la gran em presa  fu e ro n  ac o m p a ñ a d o s  
de la a p a ric ió n  de una « c la s e  f in a n c ie ra » , que 
c o n c e n tró  un p o d e r cada vez m ayor para  m a n e ja r 
e l s is te m a  a p a r t ir  de! c o n tro l de la  m áq u in a  
m o n e ta r ia  de las  s o c ie d a d e s  in d u s tr ia le s  d e s a rro 
lla d a s . Es d e c ir ,  se e n fa tiz a  sob re  la e x is te n c ia  de 
una « c ia s e  f in a n c ie ra »  c o m o  re c to ra  e s tra té g ic a  
de la  g ran  em presa  y no en e l h e c h o  de que los 
b a n co s  e s tén  c o m p ro m e tid o s  co n  la  g e s tió n  d ir e c 
ta  de la  em presa  in d u s tr ia l.

En v e rda d , lo  que d is t in g u e  e s ta  fo rm a  do 
c a p ita l f in a n c ie ro  de las  que le  p re c e d ie ro n  
h is tó r ic a m e n te  es e l c a rá c te r  u n iv e rs a l y perm a 
nen te  de lo s  p ro ce so s  e s p e c u la tiv o s  y  de  c re a c ió n  
c o n ta b le  de c a p ita l f ic t ic io ,  p rá c t ic a s  o c a s io n a le s  
y « a n o rm a le s»  en la  e tap a  a n te r io r  de l « c a p ita l is 
mo d is p e rs o » . Es d e c ir ,  la  c a p ita l iz a c ió n  de los 
a c tiv o s  «no ta n g ib le s »  - - p a t e n t e s ,  m a rc a s , p o s i

c ió n  en e l m e rca d o , e tc ,—  a p a r t ir  de su 
c a p a c id a d  de v a lo r iz a r  e l c a p ita l p o r m e d io  de 
g a n a n c ia s . La c o n s e c u e n c ia  m ás im p o rta n te  de 
es te  e n fo q u e  es el p la n te a m ie n to  de que la  gran 
em presa  n o rte a m e ric a n a  c o n s tru y ó  su p o d e r m o n o 
p o lis ta  sobre  e l c a rá c te r  in tr ín s e c a m e n te  f in a n c ie 
ro de la  a s o c ia c ió n  c a p ita l is ta  que le  d io  o r ig e n . 
De esta  d im e n s ió n , más que de la base té c n ic a , 
es de don de  se d e riv a  la  c a p a c id a d  de c re c im ie n to  
y de g ig a n tis m o  de la o rg a n iz a c ió n  c a p ita l is ta  
« tru s t if ic a d a » .

Esta se d e s a rro lla  apo yada  en la s  fin a n z a s , por 
un la d o , y e l p ro te c c io n is m o  y lo s  p r iv i le g io s  
c o n c e d id o s  po r su e s tado  « lib e ra l» ,  po r e l o tro . 
Esto supone  c u e s tio n a r  la  h ip ó te s is  que se m a n e ja  
en e l d eb a te  c o n te m p o rá n e o  de que la p re m in e n 
c ia  in te rn a c io n a l de la  gran  em presa  n o r te a m e ri
c ana  pue da  a tr ib u irs e  p r im o rd ia lm e n te  a la s  d i 
m e n s io n e s  p ro d u c tiv a s  y te c n o ló g ic a s .

S obre es ta  base te ó r ic a , los  a u to re s  reseñados 
te rm in a n  su tra b a jo  in d ic a n d o  c óm o a p a r t ir  de l 
m o v im ie n to  de ¡n te rn a c io n a liz a c ió n  de l c a p ita l en 
la  p o s guerra  a c a b ó  cre á n d o se  un v o lu m e n  de 
c a p ita l f in a n c ie ro  e x ce d e n te  in c a p a z  de  ser re in 
v e rt id o  en los  c irc u ito s  lo c a le s  de re p ro d u c c ió n . 
S u rg ie ro n  a s í las  c o n d ic io n e s  para e l e s ta b le c i
m ie n to  de un m e rca d o  f in a n c ie ro  a e s c a la  m u n 
d ia l,  te n ie n d o  c o m o  nun to  de apoyo pa ra  sus 
m o v im ie n to s  e s p e c u la tiv o s  las p r in c ip a le s  p lazas 
f in a n c ie ra s  de l m undo d e s a rro lla d o  y, c om o  in s 
tru m e n to  de e s p e c u la c ió n , e l m a n e jo  de las 
m one das fu e rte s  co n tra  las m ás d é b ile s .

La c a p a c id a d  de a u to e x p a n s ió n  de es te  c i r c u i 
to , se m a n if ie s ta  en el hecho  de que e l 7 0  por 
1C0 de las c a rte ra s  de los lla m a d o s  eu ro b a n co s  
es tán  c o n s titu id a s  por t í tu lo s  d é b ito -c ré d ito  de los 
p ro p io s  ban cos  y un núm ero  s ig n if ic a t iv o ,  pero  
s e le c to , de haberes  y o b lig a c io n e s  e m it id a s  por 
grandes em presas tra n s n a c io n a le s . E v id e n te m e n te , 
to d o  es to  o c u rre  s in  n in g ú n  re s p a ld o  en e l 
c re c im ie n to  de la  p ro d u c c ió n , de la  ren ta  y d e l 
c o m e rc io  in te rn a c io n a l,  que se e n c u e n tra n  en 
fra n c a  c r is is ,  desde m e d ia d o s  de los años 7 0 .

En una lín e a  de p e n s a m ie n to  s im ila r  L ic h -  
te n s z te jn  com ie n z a  po r p u n tu a liz a r  en «Notas 

sobre e l capita l financiero en América Latinan que 
e l nuevo e s tre c h a m ie n to  de la s  re la c io n e s  e n tre  e l 
a p a ra to  b a n c a r io  in te rn a c io n a l y  los  p a ís e s  de 
A m é ric a  L a tin a  ex ig e  b u s c a r una e x p lic a c ió n  más 
to ta liz a d o ra , que  vaya m ás a llá  de una v is ió n  
m e rc a n t il s u s te n ta d a  en que e l p ro ce so  de e n d e u 
d a m ie n to  es tá  re g id o  p o r leyes  de  c o m p e te n c ia  de l 
m e rca d o  de fo n d o s  p re s ta b le s  y e s tim u la d a  por 
n e c e s id a d e s  de l d é f ic i t  de ba la n za  de pagos.

El r ie sg o  de un a n á lis is  s u p e r f ic ia l puede



im p l ic a r  e lu d ir  e l h echo  de que e s tam os  an te  
fenó m enos  o b je tiv o s  de p e n e tra c ió n , e x p a n s ió n  y 
c o m p e te n c ia  de fra c c io n e s  c o m b in a d a s  d e l c a p ita l 
por a m p lia r  su a c u m u la c ió n  y que su rge n  de la 
p ro p ia  c r is is  e c o n ó m ic a . Es, po r ta n to , b a jo  esta  
ó p tic a  que hay que e s tu d ia r  e l pap e ! h e g e m ó n ic o  
que asum en los b a n co s  en los  m o v im ie n to s  de 
in te rn a c io n a liz a c ió n  de l c a p ita l en la a c tu a l c r is is .

Por o tra  p a rte , e l e s tu d io  de l c a p ita l f in a n c ie ro  
es, según Lichtensztejn, una ta r je ta  in c u m p li
da, en la  m e d id a  que e l « á m b ito  m o n e ta r io  es una 
de las es fe ras  d e l c o n o c im ie n to  donde  m ás 
d iv e rg e n c ia s  se e n ta b la n  en tre  la ló g ic a  de 
fu n c io n a m ie n to  y sus fo rm a s » . Esto ha s u pues to  
una s e rle  de « e s p e jis m o s »  en c ie rta s  c a te g o r ía s  
fin a n c ie ra s  v in c u la d a s  a la  a c t iv id a d  b a n c a d a  y 
c re d it ic ia ,  ta le s  com o p en sa r que la  In v e rs ió n  
b a n c a rla  s ig n if ic a  la e x is te n c ia  de a c tiv o s  ta n g i
b le s  y p ro d u c tiv o s  o que  d e trá s  de un d e p ó s ito  
b a n c a rio  hay  d in e ro  « c o n s ta n te  y s o n a n te » . De a h í 
que re s u lta  in ú t i l  b u s c a r s u s te n to s  f ís ic o s  y 
re p ro d u c tiv o s  en la  in v e rs ió n  y  e l aho rro , cuando  
en re a lid a d  se es tá  p ro d u c ie n d o  un m o v im ie n to  
c o n tin u o  de re la c io n e s  d é b ito -c ré d ito .

Este m is m o  ra z o n a m ie n to  es e x te n s iv o  a l fe n ó 
meno de la deuda  e x te rn a  y es, po r ta n to , 
in fru c tu o s o  e n c o n tra r  la  re la c ió n  e n tre  deuda  
ex te rna  (p ré s ta m o s ) y c a p ita l p ro d u c tiv o  ( f in a n c ia 
c ió n  de im p o rta c io n e s , ob ras  p ú b lic a s , e tc .) ,  
cuando  b ie n  pue de  s u c e d e r que a q u e lla  deu da  esté  
a lim e n ta n d o  m o v im ie n to s  de c a p ita le s  u s u ra rlo s  y 
e s p e c u la tiv o s , y que es lo  que o c u rre , a l r e f in a n 
c ia r  las deudas con nuevos p ré s ta m o s .

A h ora  b ie n , para el a u to r, e l d e s a rro llo  m o n ó - 
p o lic o  d e l c a p ita lis m o  s u p o n e  la  tra n s fo rm a c ió n  
de una e c o n o m ía  m o n e ta r ia  en una  c re d i t ic ia ,  lo  
cua l no c o n s titu y e  un p ro c e s o  c o n tra d ic to r io ,  s in o  
que la e c o n o m ía  c re d i t ic ia  n ace  de l seno  m is m o  
de la e c o n o m ía  m o n e ta r ia . Se tra ta  de una fase  
s u p e rio r d e l d e s a rro llo  h is tó r ic o  de l c a p ita l is m o . 
Esto s ig n if ic a  que e l c o n tro l de  la  p o l í t ic a  
in s t itu c io n a l d e l s is te m a  ha pasado  p ro g re s iv a m e n 
te a q u ie n e s  re g u la n  e l c ré d ito  m ás q u e  a lo s  que 
a d m in is tra n  la  m asa m o n e ta r ia . A s í,  por e je m p lo , 
hasta  1 9 3 0 ,  y re d u c ie n d o  a l m á x im o  e l a n á lis is ,  
la fa l ta  de  d in e ro  im p lic a b a  una  in m e d ia ta  r e t ra c 
c ió n  de l c ré d ito .  Por e l c o n tra r io , en la  a c tu a l i 
dad, la  fa l ta  de d in e ro , c o m o  c o n s e c u e n c ia  de la 
c r is is  re c e s iv a  de la  e c o n o m ía , no p ro vo ca  in s u 
f ic ie n c ia  c re d i t ic ia .  De es ta  m a n e ra , los  c irc u ito s  
f in a n c ie ro s  a d q u ie re n  una c re c ie n te  a u to n o m ía  
re sp e cto  a « la  c a n tid a d  n e c e s a ria  de d in e ro  para  
la c irc u la c ió n  m e rc a n t il y de in g re s o s , d e p e n d ie n 
do c ada  vez m as d e l c ré d ito  e x ig id o  por la 
c irc u la c ió n , c o n c e n tra c ió n  y  c e n tra liz a c ió n  de!

c a p ita l.  H asta  la e m is ió n  m o n e ta r ia  para d e p e n d e r 
de lo que o c u rre  en Sos c irc u ito s  f in a n c ie ro s  y 
c re d it ic io s » .

R e s p e c to  a l a n á lis is  de l c a p ita l f in a n c ie ro  
Lichtensztejn c ree  que es n e c e s a rio  re m it irs e  a 
los « c lá s ic o s  de l c a p ita l f in a n c ie ro »  de M arx a 
Lenin, pasando  po r H ilferd ingy Bujarin. S obre las 
c a ra c te r ís t ic a s  que asum e el c a p ita l f in a n c ie ro  en 
A m é ric a  la t in a , sus te s is  e s tán  en la  m is m a  lín e a  
a l tra b a jo  de Tavares y Belluzo; esto  es, no se 
tra ta  de c o n fro n ta r  e l g rado  de h e g e m o n ía  en tre  
las d is t in ta s  fra c c io n e s  de l c a p ita l m o n o p o lis ta , 
s in o  en d ife re n c ia r  las  fo rm a s  e s p e c íf ic a s  que 
d is t in g u e n  a l c a p ita l f in a n c ie ro  en A m é ric a  L a t i
na. V que una de esas fo rm a s  de c a p ita l asum a 
e l pap e l h e g e m ó n ic o  está  s u b o rd in a d a  a las 
n e c e s id a d e s  de a c u m u la c ió n  y re p ro d u c c ió n  de los 
c a p ita le s  p ro d u c tiv o s  en ta n to  es té  a b ie rto  un 
p roce so  de e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a , es d e c ir ,  de 
c re c im ie n to  de las  fuerzas  p ro d u c tiv a s . Pero el 
p ro b le m a  es d is t in to  s i la e ta p a  e c o n ó m ic a  está 
c a ra c te r iz a d a  por un e s ta n c a m ie n to  de las  fue rzas  
p ro d u c tiv a s , es d e c ir ,  por una c r is is  en e l p roce so  
de a c u m u la c ió n  p ro d u c tiv a . «En es te  c o n te x to , 
a f irm a  e l a u to r, la  a r t ic u la c ió n  in d u s tr ia  b an ca  y 
su p o s ib le  a lte rn a n c ia  h e g e m ó n ic a  m ás que  e s c in 
d irs e  se a m p lía  y c o m p le m e n ta  con  la  p re s e n c ia  
de o tra s  a p lic a c io n e s  c a p ita l is ta s ,  h as ta  e n to n c e s  
m eno res  y s u b o rd in a d a s .»

Las m o d if ic a c io n e s  v io le n ta s  en lo s  c o s te s , 
p re c io s  re la t iv o s  y d e m a nda  g e n e ra l de p ro d u c to s  
e m e rg e n te s  de la s  c r is is  e c o n ó m ic a  hace  que los  
s e c to re s  p ro d u c tiv o s , lo s  c o n g lo m e ra d o s , en p a r
t ic u la r  y lo s  b a n co s , e x tre m e n  a l m á x im o  e l 
m a n e jo  de  la s  d is p o n ib il id a d e s  l íq u id a s  de  c a p ita l 
d in e ro , y  aún s i e x is te n  p o s ib ilid a d e s , de c o lo c a 
c io n e s  a c t iv a s  a tra c tiv a s , re c u rr ie n d o  a la  u t i l iz a 
c ió n  de c a p ita l e x te rn o . En s um a, en la  c o n c lu s ió n  
o en e l p ro p io  d e s a rro llo  de  e s ta  m e c a n is m o , la 
h e g e m o n ía  d e l c a p ita l f in a n c ie ro  de e n tre  las 
d is t in ta s  f ra c c io n e s , a sum e las m o d a lid a d e s  de 
t ip o  usu re ro  e s p e c u la tiv o . La p e rs is te n c ia  de esta  
m e c á n ic a  c o m p le m e n ta r ia  d e l c a p ita l f in a n c ie ro  
c on  la s  v a lo r iz a c io n e s  de los  c a p ita le s  p ro d u c tiv o s  
o c io s o s  e s tim u la  la  c o n tin u id a d  de los p ro ce so s  
in f la c io n a r io s ,  agu d iza  la s  ta s a s  de e x p lo ta c ió n , 
in e s ta b i liz a  a l e s ta d o  y a c re c ie n ta  la  c o m p e te n c ia  
e n tre  lo s  d is t in to s  s e c to re s  c a p ita l is ta s .  De esta  
m a n e ra , a u n que  e l c a p ita l f in a n c ie ro  m a n tie n e  e l 
c o n tro l de  la  p ro p ie d a d  de la s  g ra n d e s  em presas 
c a p ita l is ta s ,  e x a c e rb a  ta m b ié n  su d o m in a c ió n  
so b re  la  m is m a  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  c o y u n tu ra l 
n e c e s a ria  para  la  c o n t in u id a d  de  lo s  c ic lo s  de 
v a lo r iz a c ió n  de lo s  c a p ita le s  m e rc a n t il-u s u a r io -e s -  
p e c u la t iv o .
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F in a lm e n te , en el a r t íc u lo  que com en tam os, 
Lichensztejn a d v ie rte  sobre  la n e c e s id a d  de 
d is t in g u ir  entre  las  g a n a n c ia s  f in a n c ie ra s  y los 
re d im ie n to s  em ergen tes  de los p rocesos p ro d u c t i
vos. A m bos tip o s  de b e n e fic io s  no son c o m p a ra 
b les  y, en todo caso , las g a n a n c ia s  f in a n c ie ra s  
só lo  son e q u ip a ra b le s  a g a n a n c ia s  ta m b ié n  f in a n 
c ie ra s  o de c a rte ra . La d is p o n ib ilid a d , ro ta c ió n , 
grado de liq u id e z , m a du rac ión  y re a liz a c ió n  de las 
c o lo c a c io n e s  f in a n c ie ra s  les hacen  p rá c tic a m e n te  
in c o m p a ra b le s  con otro tip o  de in v e rs ió n . Por otro 
lado , las p o s ib ilid a d e s  de g randes b e n e fic io s  en 
inve rs io n e s  f in a n c ie ra s  supone no a rrie sg a r c a p ita l 
p ro d u c tiv o , esto s in  que los a c tiv o s  p ro d u c tiv o s  se 
venden y tra n s fo rm e n  en c a p ita l m o n e ta rio .

En c u a lq u ie r  caso ha de en tenderse  que el 
c ic lo  se in ic ia  cuando se p roducen  v a c ío s  en la 
re in v e rs ió n  de g a n a n c ia s , es d e c ir ,  cuando se 
p resen tan  o b s tá c u lo s  a la a c u m u la c ió n  p ro d u c tiv a . 
Es en to nces  la e x is te n c ia  de c a p ita l o c io s o  en el 
s e c to r rea l e! que p re s io n a  y e s tim u la  la búsqueda 
de gan a n c ia s  f in a n c ie ra s , y no al revés.

Estado y capital financiero

tn  re fe re n c ia  a l pape l de l es tado y su re la c ió n  
con el c a p ita l f in a n c ie ro  en e l a r t íc u lo  de 
Tavares «El sistema financiero brasileño y  el 
ciclo de expansión recienten se des taca  que a 
pesar de la  m o d e rn iza c ió n  c a p ita lis ta  de l s is te m a  
f in a n c ie ro  n a c io n a l en e l ú lt im o  p e río d o , cupo a l 
Estado — y no a l s e c to r p riva d o —  re g ir  y d ir ig ir  
los v o lúm ene s  a g lu tin a d o s  de c a p ita l d in e ro  en el 
s e n tid o  de da r un apoyo a los  m o v im ie n to s  de 
a c u m u la c ió n  re a l, e s p e c ia lm e n te  cuando se tra ta 
ba de a d e la n ta r  c a p ita l para p roye ctos  de gran 
envergadura  y la rg o s  p lazos de  m a d u ra c ió n . A u n 
que este  proceso ha re s u lta d o  in s u fic ie n te , es 
c a ra c te r ís t ic o ,  en e l caso de l s is te m a  f in a n c ie ro  
p ú b lic o  b ra s ile ñ o  c on tem po rán eo , que és te  no 
p a r t ic ip e  com o s u je to  d e l proceso  de m o n o p o liz a 
c ió n  d e l c a p ita l,  que le  es e x te r io r  Las in s t i tu 
c io n e s  f in a n c ie ra s  p ú b lic a s  p res tan  apoyo y re s 
pa ld o  a l p roceso  de m o n o p o liz a c ió n  engendrado 
por e l e n fre n ta m ie n to  d in á m ic o  de los  g randes 
b loq ues  de c a p ita l,  pero no p a rt ic ip a n  en este 
p roce so  en c a lid a d  de c a p ita l f in a n c ie ro  au tó nom o 
que busca c e n tra liz a r  b a jo  su com ando y co n tro l 
a c c io n a rio  los  c a p ita le s  que c o n c e n tra  com o 
c a p ita l p ro p io . Es po r e llo  que e l Estado apenas 
« c u m p le  e l pap e l»  de l c a p ita l f in a n c ie ro ,  pero no 
re a liz a , en este  a c to , la c o n s titu c ió n  e fe c tiv a  del 
c a p ita l f in a n c ie ro  com o age n te  a c tiv o  de l proceso 
de c e n tra liz a c ió n  de l c a p ita l.

Sí se observa la  m o rfo lo g ía  de l a c tiv o  f in a n 
c ie ro  en poder de l p ú b lic o  en el caso b ra s ile ñ o , 
el enorm e c re c im ie n to  de los  a c tiv o s  fin a n c ie ro s  
(d e p ó s ito s  de aho rro , d e p ó s ito s  a p lazo , t ítu lo s  
p ú b lic o s , e tc .)  en los ú lt im o s  q u in c e  años pod ría  
h ab la rse  de una s im il i tu d  m uy grande con la 
es tru c tu ra  de los a c tiv o s  fin a n c ie ro s  de num erosos 
pa íses a d e la n ta d o s . S in em bargo , a firm a  Tava
res, esta  s im il i tu d  « e s tru c tu ra !»  es apa ren te . Esto 
porque n ing uno  de los  a c tiv o s  f in a n c ie ro s  fu n d a 
m e n ta le s  ne g o c ia d o s  en los m erca dos se re la c io 
nan d ire c ta m e n te  con  e l f in a n c ia m ie n to  de la 
inve rs ión . A l c o n tra rio  de los pa íses  donde la 
deuda p ú b lic a  c u m p le  un pape l dob le  — e l de 
f in a n c ia m ie n to  de l d é f ic i t  f is c a l y el de in s tru m e n 
to fin a n c ie ro  n e g o c ia b le — , en e l caso b ra s ile ñ o , 
los  t ítu lo s  p ú b lic o s  son b á s ic a m e n te  t í tu lo s  f in a n 
c ie ro s  líq u id o s  y n e g o c ia b le s . El r ie sg o  n u lo , la 
liq u id e z  g a ran tizada  y la p ro te c c ió n  co n tra  la 
in f la c ió n  (a travé s  de la  c o rre c c ió n  m o n e ta r ia ) 
c o n v ie rte  a los p ap e les  e m it id o s  po r e l G ob ie rno  
en un a c tiv o  f in a n c ie ro  m o n e ta rio  de p rim e ra  
lín e a . En fu n c ió n  de e llo ,  los t í tu lo s  fu n c io n a n  
com o m ed ios  de pago s irv ie n d o  de g a ra n tía  para 
las o p e ra c io n e s  de c o rto  p lazo . Esto te rm in a  
h a c ie n d o  in v ia b le  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  gub e rn a 
m e n ta l s u je ta  a lo s  pa trone s  m ás o m enos c lá s ic o s .

Por o tro  la d o , la  expans ión  d e s co n tro la d a  de la  
deuda ex te rna  ha fu n c io n a d o  com o m e c a n is m o  de 
re fuerzo  y de c re c im ie n to  de este  c irc u ito  f in a n 
c ie ro  de c o n o  p lazo . Esto po rque  la n e c e s id a d  de 
c o n s e g u ir  nuevos recu rsos  ex te rnos para  pagar los 
in te reses  y a m o rtiz a r e l p r in c ip a l de la  deuda 
ex te rna  ya c o n tra íd a , o b lig a  a l m a n te n im ie n to  de 
tasas  de in te ré s  in te rn a s  m uy a lta s , de m odo que 
se v ue lve  v e n ta jo s o s  para las  em presas in te rn a c io 
na le s  y los  ban cos  b ra s ile ñ o s  to m a r d in e ro  en 
g rande s v o lú m e n e s  en e l e x te r io r. El f lu jo  c re c ie n 
te  de d ó la re s , por e n c im a  de las  neces id a d e s  
in m e d ia ta s , o b lig a  al G ob ie rno  a dese m b o lsa r 
c ru c e iro s  para  c u b rir  e l sa ld o  de las o p e ra c io n e s  
ex te rnas. Para e v ita r  la  e m is ió n  pura  y s im p le  de 
pap e l m oneda, e l B a nco  C entra l c o lo c a  t í tu lo s  en 
e l m e rca d o  f in a n c ie ro  con d e s cu en tos  a tra c tiv o s , 
o b te n ie n d o  a s í lo s  c ru c e iro s  n e c e s a rio s  para  c u b rir  
los  s a ld o s  de a q u e lla s  o p e ra c io n e s  ex te rnas. Se 
ju n ta n  a h í tasas  a lta s  de in te re s e s  con  la  e xpan 
s ió n  de la  deuda in te rn a , cuyos t í tu lo s  se vue lven  
to d a v ía  m ás a tra c tiv o s  com o re fu g io  para los 
recursos  o c io s o s  de la s  g randes em presas y los 
bancos. P re te n d ie n d o  « e n ju g a r»  con esta  o p e ra 
c ió n  la  liq u id e z  «ex ce s iv a »  p ro ve n ie n te  de  la  
a m p lia c ió n  de la  lla m a d a  «base m o n e ta ria  e x te r
na», se está  en re a lid a d  crean do  una m áqu ina  
e s p e c u la tiv a  m on tada  en la  e s q u iz o fre n ia  de los



dos d in e ro s  — los  m e d io s  de pago y e l d in e ro  
f in a n c ie ro —  que pasa a te n e r c om a  «base in te r 
na» los t í tu lo s  de l te s o ro . La liq u id e z  m o n e ta r ia  
se c o n v ie rte  en liq u id e z  f in a n c ie ra  y se o b lig a  a 
todo s  ios ag e n te s  e c o n ó m ic o s  con s a ld o  líq u id o s  
a o p ta r por esta  fo rm a  de d in e ro  no m o n e ta r io  en 
que se a c o p la n  e l c ré d ito  f in a n c ie ro  e x te rn o , el 
c ré d ito  f in a n c ie ro  in te rn o  y la deuda  p ú b lic a  
( in te rn a  y  e x te rn a ).

Lichtensztejn abo rda  e l te m a  de la re la c ió n  
en tre  el c a p ita l f in a n c ie ro  y el E stado en A m é ric a  
L a tin a  en la m is m a  lín e a  que Tavares. A s í, 
a f irm a  e! a u to r, a d ife re n c ia  de A m é ric a  L a tin a , 
en los E stados U n ido s  y Europa el c a p ita l f in a n 
c ie ro  fu e  e s e n c ia lm e n te  p r iv a d o , l im itá n d o s e  el 
Estado a g a ra n tiz a r  la  v in c u la c ió n  en tre  las 
d is t in ta s  m o d a lid a d e s  de c a p ita l ( in d u s tr ia l,  c o 
m e rc ia l,  b a n c a r io )  a tra v é s  de p o lí t ic a s  c o m e rc ia 
les p ro te c c io n is ta s .  Por e l c o n tra r io , en A m é ric a  
L a tin a  la c o n c e n tra c ió n  d e l c a p ita l e x ig ió , desde 
su in ic io ,  e l apoyo a c tiv o  de l E stado. Fueron las 
em presas p ú b lic a s  y los  b a n co s  o f ic ia le s  los  que 
m ed ia ro n  en el p ro ce so  de a c u m u la c ió n  p r iv a d a , 
aunque se tra tó  de un m o d e lo  que in m e d ia ta m e n te  
se in te rn a c io n a liz ó .

A d e m á s, las  p o l í t ic a s  e c o n ó m ic a s  a p lic a d a s  en 
A m e ric a  L a tin a  te n d e n te s  a l m a n e jo  de tasas  de 
c a m b io  d ife re n c ia le s  desde  los  años in m e d ia to s  a 
la posguerra  e s tim u ló  la e x is te n c ia  de m e c a n is 
mos f in a n c ie ro s  e s p e c u la tiv o s . Las g rande s  e m p re 
sas a travé s  de l c o m e rc io  e x te r io r  c re a ro n  nuevas 
fu e n te s  de g a n a n c ia s  f in a n c ie ra s . De e s ta  m a n e ra , 
la tasa de g a n a n c ia  en a lg u n o s  p a ís e s  s u d a m e r i
canos pasó a d e p e n d e r de la  v a r ia c ió n  de l t ip o  de 
c a m b io  por un lado  y la  ta s a  de in te ré s  por e l o tro . 
Todo ese p ro ce so  se v io ,  a su vez, ap o ya d o  por 
c ie rta s  p o l í t ic a s  l ib re c a m b is ta s  que se a p lic a ro n  
en la d é c a d a  de lo s  s e te n ta  en v a rio s  p a ís e s  de l 
Cono Sur.

Crisis financiera internacional

Una vez v is ta  la  te m á tic a  te ó r ic a  re fe re n te  a 
las c a ra c te r ís t ic a s  que a sum e en la  e ta p a  a c tu a l,  
e! c a p ita l f in a n c ie ro  Lichtensztejn in c o rp o ra  en 
el tra b a jo  nDe la  cris is a l colapso financiero 

internacional»  e l a n á lis is  de  la  p ro p ia  c r is is  
f in a n c ie ra  y  sus e fe c to s  en A m é ric a  L a tin a .

La c o n v e r t ib i l id a d  d e l d ó la r  en 19 7 1  es la  
m a n ife s ta c ió n  d e f in it iv a  de la  c r is is  m o n e ta r ia , 
pero por m ás que  se ha te n d id o  a in te rp re ta r  la  
c r is is  de l d ó la r  c om o un s u b p ro d u c to  de los  
d é f ic its  de ba la nza  de pagos de lo s  E stados U n id o s  
y aun de las  n e c e s id a d e s  f in a n c ie ra s  de las

c o rp o ra c io n e s  a m e ric a n a s  en e l e x te r io r, los a c o n 
te c im ie n to s  p o s te r io re s  de la d écada  d e l s e te n ta  
( c r is is  p e tro le ra , re c ic la je  de lo s  e x c e d e n te s  de 
d iv is a s  y e x p a n s ió n  b a n c a r ia  in te rn a c io n a l)  tu v ie 
ron ¡a s u f ic ie n te  e n tid a d  com o para  d o ta r  de 
f is o n o m ía  p ro p ia  a la a c tu a l c r is is  f in a n c ie ra .  En 
p a r t ic u la r ,  d e s ta c a  el a u to r, la e x p a n s ió n  de l 
s is te m a  f in a n c ie ro  y b a n c a r io  in te rn a c io n a l que 
p rom ueve  la a p a r ic ió n  de nuevas m o d a lid a d e s  
c re d i t ic ia s .  Un d a to  s u g e re n te  a l re s p e c to  es que 
las o p e ra c io n e s  in te rb a n c a r ia s  son hoy s im ila re s  
a l re s to  de las o p e ra c io n e s  tra d ic io n a le s  (con  
s e c to re s  no f in a n c ie ro s ) .  De esta  m a n e ra , y b a jo  
las c irc u n s ta n c ia s  d e s c r ita s , e l c o n ju n to  d e l s is 
te m a  b a n c a r io  c o m ie n z a  a re g u la r  y c o n tro la r  ta n to  
el v o lu m e n  de liq u id e z  com o las ta s a s  de in te ré s  
in te rn a c io n a le s . A s í,  el p ro ce so  que se in ic ia  en 
los c o m ie n z o s  de la dé c a d a  de los  años s e te n ta  
c om o una c o n s e c u e n c ia  de la c r is is  d e l d ó la r  pasa 
a d e p e n d e r, con e l p ro p io  d e s a rro llo  de la  c r is is ,  
de los  m e rca d o s  in te rn a c io n a le s  de l c ré d ito  t e 
n ie n d o  c om o  e je  c e n tra l a las  p ro p ia s  e n tid a d e s  
b s n c a ria s . H asta las  m is m a s  bases n a c io n a le s  de 
c re a c ió n  m o n e ta r ia  pasan  a d e p e n d e r de la  nueva 
e s tru c tu ra  f in a n c ie ra .  Los p a ís e s  de A m é ric a  
la t in a  c o n tr ib u y e n  de m a n e ra  im p o rta n te  a la 
e x p a n s ió n  d e l s is te m a  p o r: 1 .° )  e l c re c im ie n to  de 
los  p ré s ta m o s  con e l s is te m a ; 2 . 3) po r la  a c e n 
tua d a  c o n c e n tra c ió n  de esos p ré s ta m o s  en po c o s  
p a ís e s  de m e d ia n o  d e s a rro llo  de  la  re g ió n , y  3 . " )  
por e l c o s to  re la tiv a m e n te  a lto  de l s e rv ic io  de  la 
deuda  e x te rn a  de e s to s  p a ís e s  re s p e c to  a sus 
re cu rs o s  de e x p o rta c ió n .

F re n te  a la  d é c a d a  de lo s  o c h e n ta , la  expa n s ió n  
an te s  m e n c io n a d a  d e l s is te m a  f in a n c ie ro  ha g e n e 
rado , e n tre  los  re s p o n s a b le s  b a n c a r io s  in te rn a c io 
n a le s , tre s  p re o c u p a c io n e s  fu n d a m e n ta le s : 1 )  el 
e n d e u d a m ie n to  de los  p a ís e s  s u b d e s a rro lla d o s : 2 ) 
e l r e c ic la je  de lo s  e x c e d e n te s  en d iv is a s  de los  
p a ís e s  p o b re s , y 3 )  la  re o rg a n iz a c ió n  d e l s is te m a  
f in a n c ie ro  in te rn a c io n a l.

R e s p e c to  a l p r im e r  p u n to  s o b re s a le n  dos  a s p e c 
to s . Por un la d o , los p a ís e s  m ás end e u d a d o s  no 
son lo s  de « b a jo s  in g re s o s » , s in o  lo s  de « in g re s o s  
m e d io s »  (A rg e n tin a , B ra s il,  M é x ic o  y  V e n e z u e la ). 
P a íse s , por o tro  la d o , que  en los  ú lt im o s  años han 
re g is tra d o  la  m a y o r c a n tid a d  de in v e rs io n e s  e x tra n 
je ra s , lo  que s upone  un m a y o r n iv e l de e n d e u d a m ie n 
to

D e l p u n to  re fe r id o  a l re c ic la je  de la s  d iv is a s  
e x c e d e n te s , p re o c u p a  la  re tra c c ió n  que pueda  
h a b e r y  ad e m á s  las  te n s io n e s  que se pue dan  
g e n e ra r p o r las  c re c ie n te s  in v e rs io n e s  de los 
p a ís e s  p ro d u c to re s  que im p lic a  la  re d u c c ió n  de 
fo n d o s  d is p o n ib le s .



En re la c ió n  a la re o rg a n iz a c ió n  d e l s is te m a  
f in a n c ie ro ,  e l fu tu ro  se p re se n ta  c o n f l ic t iv o ,  ta n to  
por e l v o lu m e n  de la tra n s a c c io n e s  en ju e g o  com o 
por el c re c ie n te  r ie sg o  de las o p e ra c io n e s . Y 
aunque e x is te , aun hoy, un a lto  grado de c o o p e 
ra c ió n , e l p ro p io  fe n ó m e n o  de la expans ión  
supone, de h e c h o , una a b ie rta  c o m p e te n c ia . Este 
p roceso  se c o m p le m e n ta , ade m ás, po r un in c re 
m ento  de o p e ra c io n e s  en tre  las p ro p ia s  e n tid a d e s  
f in a n c ie ra s , m uchas  de las  c u a le s  son  de tip o  
e s p e c u la tiv o . Todo es to  puede o r ig in a r  una te n d e n 
c ia  m ás rá p id a  a la c o n c e n tra c ió n  y c e n tra liz a c ió n  
f in a n c ie ra .  En es te  c o n te x to , las  p o lí t ic a s  n a c io 
na le s  d ir ig id a s  a la c a p ta c ió n  de l c a p ita l e x tra n 
je ro  c o n tr ib u y e n  a agrava r el p ro ce so .

A s í,  el in c re m e n to  de la a c t iv id a d  fin a n c ie ra  
in te rn a c io n a l de c a rá c te r  p r iv a d o , u n id o  a la 
f ra g il id a d  d e l p a tró n  m o n e ta r io  in te rn a c io n a l,  p ro 
voca un c a m b io  en la re g u la c ió n  d e l s is te m a  a 
través  de una m ayor in je re n c ia  re s o lu to r ia  de la 
banca  p riva d a  en d e tr im e n to  de las  o rg a n iz a c io n e s  
de c a rá c te r  o f ic ia l  (F M I,  B anco  M u n d ia l,  e tc  ).

A c e rc a  de las p e rs p e c tiv a s  de l s is te m a  f in a n 
c ie ro  in te rn a c io n a l Lichtensztejn a d v ie rte  sobre 
la d ife re n c ia  en tre  las a c tu a le s  c r is is  fin a n c ie ra s  
y las  h a b id a s  en e l pasado . En épo cas  a n te rio re s , 
una c r is is  m o n e ta r ia  s in te tiz a b a  la  in ic ia d a  en e! 
á m b ito  c re d i t ic io  b u rs á til y  lo que s u rg ía  de un 
c rak  b a n c a r io . En la a c tu a lid a d , aunque  p e rm a n e z 
can , en pa rte , los  a tr ib u to s  de las ya o c u rr id a s , 
han a d q u ir id o  c a ra c te r ís t ic a s  e s p e c íf ic a s  que las 
d is t in g u e n . En p r im e r lu g a r, la e x te n s ió n  a n iv e l 
n a c io n a l de l ré g im e n  de e m is ió n  m o n e ta r ia  a lte ró  
el fu n c io n a m ie n to  de l s is te m a  f in a n c ie ro  g e n e ra n 
do una d is o c ia c ió n  en las « fo rm a s  de l d in e ro » , 
c rean do  las c o n d ic io n e s  m o n e ta r ia s  para  la In f la 
c ió n  y la c r is is  f in a n c ie ra . La in c o n v e r t ib il id a d  de l 
d ó la r  es la m a n ife s ta c ió n  m ás c la ra  de esta  c r is is .

En segundo lu g a r, y c o m o  c o n s e c u e n c ia  de 
a q u e llo , las p o lí t ic a s  m o n e ta r ia s  son p ro g re s iv a 
m en te  s u s titu id a s  por p o lí t ic a s  de c ré d ito  y 
e n d e u d a m ie n to , c rean do  las  c o n d ic io n e s  de « o fe r
ta m o n e ta r ia »  n e c e s a ria s  para le g it im a r  las  o p e 
ra c io n e s  que se re a liz a n  en los c irc u ito s  f in a n c ie 
ros in te rn a c io n a le s  ( in c lu y e n d o  las  de c a rá c te r  
e s p e c u la tiv o ) . A s í la c r is is  m o n e ta r ia  en curso 
m ás que c o n fig u ra rs e  en un g ran  c o la p s o  f in a n c ie 
ro in te rn a c io n a l se ha e s tru c tu ra d o , en p r in c ip io ,  
a tra vé s  de una fe n o m e n a l exp a n s ió n  in te rn a c io n a l 
de los  m erca dos b a n c a r io s  y c re d it ic io s .  Pero se 
in te rro g a  a l a u to r, «¿en e l c o n te x to  de la c r is is  
m o n e ta r ia  y e c o n ó m ic a  v ig e n te »  esa e s p e c ie  de 
d ila c ió n  de l s is te m a  f in a n c ie ro  pue de , acaso , 
c o n c lu ir  en un co la p s o  f in a n c ie ro  m e d ia tiz a d o  por 
una gran c r is is  b a n c a ria ?

El p e lig ro  la te n te  de que e 1 p roce so  se d e s líc e  
h a c ia  e l c o la p s o  e x is te , aun que , por lo  ya re s e 
ñado, e l a u to r in f ie re  que e l te m o r no se d e riv a  
de una p o s ib le  « c r is is  de c o n fia n z a »  o de « c o rr i
das b a n c a r ia s » . Los l im i te s ,  en c u a lq u ie r  caso, 
es ta rán  im p u e s to s  no por e l v o lu m e n  a que lle g u e  
e l e n d e u d a m ie n to , s in o  en la c a p a c id a d  de « v a lo 
ra c ió n  g lo b a l d e l c a p ita l f in a n c ie ro » . En estas 
c o n d ic io n e s  «el c o n tro l y m a n e jo »  de la c r is is  es, 
en p r im e r lu g a r, un p ro b le m a  que a ta ñ e  a la 
in s tru m e n ta c ió n  de las  p o lí t ic a s  e c o n ó m ic a s  (no 
e x c lu s iv a m e n te  de ba la nza  de p ag os).

Con to d o , esos l ím ite s  es tán  en ú lt im a  in s ta n 
c ia  «en la c a p a c id a d  de c o n tro l de la lu c h a  de 
c la se s »  en la  m e d id a  que e l « c a p ita l f in a n c ie ro  
ha te n d id o , po r lo g e n e ra l, a a g u d iza r los c o n f l ic 
tos  s o c ia le s  y a re s o lv e r lo s  cada  vez m ás en 
té rm in o s  p o lí t ic o s » .
En e l tra b a jo  de Bacha y Diaz Alejandro se
hace , en p r im e r  lug a r, un a n á lis is  de los tres  
p e río d o s  que se c o n s id e ra n  com o d e s ta c a b le s  en 
e l d e s a rro llo  de los m e rca d o s  f in a n c ie ro s  en este 
s ig lo .  El p r im e r p e río d o  es e l p re v io  a 1 9 2 9 , y en 
el c u a l «el o rden  f in a n c ie ro  in te rn a c io n a l d is fru tó  
de una gran h e g e m o n ía  in te le c tu a l» ,  que nunca 
m ás pudo ser re c u p e ra d a . La c a ra c te r ís t ic a  fu n d a 
m e n ta l fue  e l p re d o m in io  d e l pa trón  oro , aunque  
a lgu nos  p a ís e s  p e r ifé r ic o s , en o c a s io n e s , no a d h i
r ie ro n  a l m o d e lo , la  o rto d o x ia  d o m in a b a  en la 
a p lic a c ió n  de las p o l í t ic a s  m o n e ta r ia s . La c r is is  
d e l 3 0  l iq u id ó  a l p a tró n  oro  y  a la s  fo rm a s  que 
h a b ía n  a d q u ir id o  hasta  e n to n c e s  los m erca dos 
f in a n c ie ro s  in te rn a c io n a le s .

El s egundo  p e r ío d o , 1 9 4 4 -7 3 ,  se c a ra c te r iz ó  
po r un d e s a rro llo  c o n tra d ic to r io .  C om enzó co n  un 
in te n to  de re e s ta b le c im ie n to  f in a n c ie ro  o rto d o x o , 
apo yado  en o rg a n is m o s  y  e n tid a d e s  de c a rá c te r  
o f ic ia l  (F M I ,  B IR D , E X IM B A N C , e tc . ) ,  y basado 
en un re la t iv o  c o n tro l de  la  in te rm e d ia c ió n  p r iv a 
da P e ro , a p a r t ir  de los  años 5 0 , la f le x ib i l id a d  
en los m e rca d o s  f in a n c ie ro s  com enzó  a c re c e r 
has ta  c u lm in a r  en la  d écada  de l 7 0  en el 
s u rg im ie n to  de nuevos m e rca d o s  f in a n c ie ro s  p r iv a 
dos (E u ro m e rc a d o ). Todo es te  p e río d o  se a c o m p a 
ña, en los ú lt im o s  años con  c re c ie n te s  « d e s a rm o 
n ía s  m a c ro e c o n ó m ic a s »  de los p a ís e s  in d u s t r ia l i 
zados, a fe c ta n d o  e x p a n s iv a m e n te  a lo s  m e rca dos  
de c a p ita le s ,  por un lado , y a l t ip o  de c a m b io s  
f i jo s ,  po r e l o tra . Su pun to  c u lm in a n te  será  el 
a um e n to  de los  p rc io s  de l p e tró le o  en 1 9 7 3 .

F in a lm e n te , ios  a u to re s  d e s c rib e n  e l te rc e r  
p e río d o  ( 1 9 7 3 - 1 9 8 0 ) ,  com o in é d ito  en la  h is to r ia  
y c a ra c te r iz a d o  por una eno rm e e x p o rta c ió n  de 
c a p ita le s . R especto  a este  p e río d o , d e s ta c a n  la  
in te rd e p e n d e n c ia  e n tre  los  v ie jo s  y nuevos expo r-



la tie re s  de c a p ita le s  en e l p la n o  p o l í t ic o  y 
e c o n ó m ic o . Por o tro  la d o , los  a u to re s  c o n s id e ra n  
a los e ru o m e rc a d o s  re la t iv a m e n te  in d e p e n d ie n te s , 
en su fu n c io n a m ie n to ,  de los s u p e rá v its  de los 
pa íses  de la OPEP, s ig n if ic a n d o  que aún , con 
e q u il ib r io  de b a la nza  de pag os, es to s  m e rca d o s  
s e g u irá n  c re c ie n d o . De to d o s  m o d o s , a n a liz a n  e! 
a lto  r ie sg o  que ha a s u m id o , en es te  p ro ce so  el 
s is te m a  b a n c a r io  in te rn a c io n a l.  E n tre  los  a s p e c to s  
que h acen  v u ln e ra b le s  al s is te m a , Bacha y Díaz 
Alejandro a d v ie r te n  sobre  e l p e lig ro  de ta s a s  de 
In te rés  re a le s  n e g a tiv a s  de re to rn o  de lo s  a c tiv o s  
f in a n c ie ro s  de los  p a ís e s  e x p o rta d o re s  de p e tró le o , 
ya que e s to  s u p o n d ría  m ás te n s io n e s  sobre  el 
p re c io  de l p e tró le o , a l ser é s te  un a c t iv o  más 
re n ta b le  que los f in a n c ie ro s .

D espués de d e s c r ib ir  las  c a ra c te r ís t ic a s  de l 
d é f ic i t  de los p a ís e s  p e r ifé r ic o s  y  sus b a la n za s  de 
pagos, p re c is a n d o  a lg u n o s  e q u ív o c o s  que se p re 
s e n ta n  en es ta s  ú lt im a s  a la  hora  de a b o rd a r las 
fo rm a s  de c o n ta b il iz a c ió n  en re la c ió n  a la  d e v a 
lu a c ió n  de l d ó la r, e l t r a b a jo  re se ñ a d o  a n a liz a  las  
e s p e c if id a d e s  de l s is te m a  b a n c a r io  p r iv a d o  en la 
a c tu a l e tap a .

C o n s id e ra n d o  a lo s  b a n co s  p r iv a d o s  de los 
p a ís e s  in d u s tr ia liz a d o s  c o m o  lo s  « a g e n te s  m ás 
d in á m ic o s )) en los m e rca d o s  f in a n c ie ro s  in te rn a 
c io n a le s  en e l p e río d o  1 9 7 3 -8 0 ,  d e s c r ib e n  las  
m o d a lid a d e s  (p la z o , p re c io  y r ie s g o ) de las  
o p e ra c io n e s , as í c om o  las in s t itu c io n e s  y p a ís e s  
p a r t ic ip a n te s . En re la c ió n  a l p re c io  d e l d in e ro  
observan que és tos  no fu e ro n , en re la c ió n  a la 
deuda la t in o a m e r ic a n a , m ás a lto s  que los  In c re 
m entos  de los p re c io s  de l p e tró le o , en d ó la re s , y 
las e x p o rta c io n e s  e Im p o rta c io n e s  de la re g ió n .

A  c o n t in u a c ió n , y re fir ié n d o s e  a los m e rca d o s  
de (leu rom one das)), a n a liz a n  la s  v e n ta ja s  en o rden  
a su f le x ib i l id a d  e in c id e n c ia  p o l í t ic a ,  en c o m p a 
ra c ió n  a los a c u e rd o s  f in a n c ie ro s  p a s ados  y los 
e fe c to s  que los m is m o s  tu v ie ro n  en los p a ís e s  
p e r ifé r ic o s .

El pan o ra m a para la dé c a d a  de los o c h e n ta  está 
m od e !iza d o  en un d ia g ra m a  de f lu jo s  que r e la c io 
nan las  in te ra c c io n e s  en tre  el c re c im ie n to  de 
P N B , los s a ld o s  en c u e n tra s  c o rr ie n te s  y las 
p re fe re n c ia s  de los  In te rm e d ia r io s  f in a n c ie ro s .

Como c o n c lu s io n e s , d e s ta c a n  las  p o s ib il id a d e s  
de tasas  de in te ré s  re a le s  p o s it iv a s  para  la s  in v e r
s iones f in a n c ie ra s  de los  e x p o rta d o re s  de  c a p ita 
les , lo  que s u p o n d r ía  m e n o re s  te n s io n e s  e n tre  los 
pa íses  in d u s tr ia liz a d o s  y  los  p a ís e s  de  la  OPEP, 
pero m ayores  d if ic u lta d e s  pa ra  los p e r ifé r ic o s  no 
p ro d u c to re s  de p e tró le o  e im p o rta d o re s  de c a p ita l.  
Un a s pec to  que c o n tr ib u irá  a a g ra v a r e l p ro b le m a  
de los p a ís e s  p re s ta ta r io s  es la  n e c e s id a d  que

t ie n e n  los  b a n c o s  p r iv a d o s  de a lta s  ta s a s  de 
b e n e f ic io s  para  m a n te n e r el r itm o  de e x p a n s ió n .

En e s te  c o n te x to , es p re v is ib le ,  por ta n to , una 
m a y o r in je re n c ia  de los o rg a n is m o s  f in a n c ie ro s  
in te rn a c io n a le s  de c a rá c te r  p ú b lic o ,  a u n que  con 
c o n d ic io n a m ie n to s  m ás f le x ib le s  que en épo cas  
a n te r io re s .

El tra b a jo  de Bacha y Díaz Alejandro
c o n c lu y e  con  una v is ió n  c r í t ic a  de las p o lí t ic a s  
m o n e ta r ia s  a p lic a d a s  en la t ln o a m é r lc a  c o in c id e n -  
te s  a la  e x p a n s ió n  de los m e rca d o s  f in a n c ie ro s  
in te rn a c io n a le s  en el p e río d o  p o s te r io r  a 1 9 7 3 .

Desarrollo y alternativa de la crisis 
financiera a corto plazo

F in a lm e n te  in c lu im o s ,  re s p e c to  a l d e s a rro llo  de 
la  c r is is  y  sus c o n s e c u e n c ia s  in m e d ia ta s  los  
tra b a jo s  de  Lucio Geller y Pedro Vuskovic,
a s í c om o  e l ú lt im o  c ita d o  de Samuel Lichtensz- 
tejn.

En e l tra b a jo  de Lucio Geller y Pedro 
Vuskovic se s e ñ a la  que  la  deu d a  e x te rn a  ha 
a lc a n z a d o  un p u n to  de no re to rn o , es d e c ir ,  es 
in c o b ra b le  o im p a g a b le , s e g ú n  se m ire .

D esde la p e rs p e c tiv a  de los  p re s ta ta r io s  el 
c u m p lim ie n to  de lo s  c o m p ro m is o s  t ie n e  l ím ite s  
« s o c io -p o l í t ic o s  in fra n q u e a b le s »  y la  o p c ió n  de 
p a g a r será  a lte rn a t iv a  a l m a n te n im ie n to  de c ie rta s  
n e c e s id a d e s  m ín im a s  en a m p lio s  s e c to re s  s o c ia 
les . A d e m á s , d esde  e l lado  de lo s  p re s ta m is ta s , 
la n e c e s id a d  de m a n te n e r una c a p a c id a d  de pago 
a los de u d o re s  los  l le v a r ía  a a c e p ta r  un ex tenso  
p e río d o  en que a q u e llo s  te n d r ía n  s u p e rá v its  c o m e r
c ia le s ,  m ie n tra s  los  p a ís e s  a c re e d o re s  a s u m ir ía n  
una c o n d ic ió n  c o m p ra d o ra . Esta c o n d u c ta  ¡r ía  en 
c o n tra  de l p ro te c c io n is m o  de los g ra n d e s  c e n tro s .

Una h ip ó te s is  te rc e ra  v ía  o s a lid a  al ((Im passe)) 
f in a n c ie ro  s e ría  la de c a n c e la r  la deu da  a tra vé s  
de la c e s ió n  a los p re s ta m is ta s  de a c t iv o s  de los 
p a ís e s  d e u d o re s . En es te  caso  se a v a n z a ría  en un 
p ro ce so  de d e s n a c io n a liz a c ió n  e c o n ó m ic a  de c o n 
s id e ra b le s  m a g n itu d e s .

En c u a lq u ie r  c a so , s e ñ a la n  los  a u to re s , no hay 
una a lte rn a t iv a  s a t is fa c to r ia  a to d o s  los In te re s e s  
en ju e g o  y lo s  a c tu a le s  c o m p ro m is o s  de re n e g o 
c ia c ió n  y m o ra to r ia s  p a rc ia le s  ta m p o c o  suponen 
una e fe c t iv a  s u p e ra c ió n  d e l p ro b le m a  p la n te a d o . 
S in  e m b a rg o , s e ría  in g e n u o  l im i ta rs e  a c o n s id e ra 
c io n e s  s ó lo  de c a rá c te r  e c o n ó m ic o  en e l c a so  de l 
e n d e u d a m ie n to , ya que su e x p a n s ió n  en e l tie m p o  
asum e r ie s g o s  de d o m in a c ió n  p o l í t ic a .

R e s p e c to  a s o lu c io n e s  c o n c re ta s  in d ic a n  c óm o 
« la  p ro p u e s ta  m ás c o n v in c e n te » , la  c o n d o n a c ió n  
de la deu d a  e x te rn a  de los  p a ís e s  d e l te rc e r



m u n d o , qu e , a d e m á s , t ra e r ía  e fe c to s  p o s it iv o s  en 
e l c o m e rc io  m u n d ia l y en la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  
g e n e ra l.  El m a y o r o b s tá c u lo  p a ra  una s a lid a  de 
e s te  t ip o  s e r ía n  las  p ro p ia s  e n t id a d e s  f in a n c ie ra s  
a c re e d o ra s . A u n q u e , p a ra  e s ta s  ú lt im a s ,  c abe  
c o m o  a lte rn a t iv a  la  c o n s t i tu c ió n  de un fo n d o  
c o m p e n s a to r io  s u rg id o  de un p la n  de c o o p e ra c ió n  
de lo s  p a ís e s  d e s a rro lla d o s .

P o r ú l t im o ,  Geller y Vuskovic re to m a n  a lg u 
nas de la s  id e a s  k e y n e s ia n a s  en e l s e n t id o  de no 
a p l ic a r  to d o  e l pe so  de la  s o lu c ió n  de la  c r is is  en 
los p a ís e s  d e u d o re s , de m a n e ra  de e v ita r  una 
a g u d iz a c ió n  de  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e p re s iv a s  s o 
bre la e c o n o m ía  m u n d ia l.

En e l t r a b a jo ,  «América Latina en la dinám ica 

de la cris is  financiera internacional)), Lichtensz- 
tejn s e ñ a la  que  a l h a b e r p a s a d o  la  c r is is  de l 
c a m p o  m o n e ta r io  a! c r e d i t ic io  su c o n t in u id a d  o 
c o la p s o  d e p e n d e rá  de la s u b s is te n c ia  d e l a c tu a l 
s is te m a  de e n d e u d a m ie n to ,  a n te s  que  de la 
c a n t id a d  o d is p o n ib i l id a d  de l iq u id e z  p r im a r ia .  Es 
d e c ir ,  en ta n to  no se ro m p a  el a c tu a l e s q u e m a  de 
e n d e u d a m ie n to ,  la s  c r is is  b a n c a r ia s  y m o n e ta r ia s  
no son  s u f ic ie n te s  p a ra  « h a c e r ta m b a le a r  e l 
s is te m a  f in a n c ie ro  in te rn a c io n a l» .

En c u a lq u ie r  c a s o , lo s  a c o n te c im ie n to s  p ro d u - 
c id o s  a lo  la rg o  d e l año  1 9 8 2  han s id o  una 

2 2 6  p r im e ra  p ru e b a  de fu e g o : c o n tra c c ió n  d e l c ré d ito ,  
p é rd id a  de im p o r ta n c ia  de lo s  m e rc a d o s  in te rb a n -  
c a r io s ,  c a íd a  de  los  e x c e d e n te s  f in a n c ie ro s  de los  
p a ís e s  de la  OPEP, in te rv e n c ió n  c re c ie n te  de la 
b a n c a  de o r ig e n  a m e r ic a n a , e tc .

P a ra  Lichtensztejn. que  la  c r is is  f in a n c ie ra  
se m a n if ie s te  de m a n e ra  g lo b a l d e p e n d e  de la 
c r is is  d e l s is te m a  f in a n c ie ro  y e s te , a su vez, de 
la p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  c o n s id e ra d a  de m a n e ra  
g e n e ra l.  Es d e c ir ,  que  lo s  l ím i te s  re a le s  de  la  
c r is is  a c tu a l e s ta rá n  en fu n c ió n  de lo s  lin e a m ie n -  
to s  de la  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  y la  in te rv e n c ió n  que 
te n g a n  lo s  a c to re s  de e s ta  c r is is  en su d e s a r ro l lo .

El re n a c im ie n to  de la  in g e re n c ia  d e l F M I en la 
f i ja c ió n  y p a r t ic ip a c ió n  de lo s  d ic ta d o s  de la  
p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  en la  a c tu a l fa s e  re n e g o c ia d o 
ra es c o n s e c u e n c ia  d e l c a rá c te r  g lo b a l que  ha 
a d q u ir id o  e l p ro c e s o . N o se t ra ta  de una  in te rv e n 
c ió n  b i la te r a l.

F in a lm e n te , s e ñ a la  e l a u to r, la  p r im e ra  fa s e  de 
la  c r is is  se ha re s u e lto  en fa v o r  de una  in te rv e n 
c ió n  d e l g ran  c a p ita l  in te rn a c io n a l,  e l c u a l no ha 
m o s tra d o  f is u ra s  en su in te rv e n c ió n .

R e s p e c to  a la s  p e rs p e c t iv a s  de un re o rd e n a 
m ie n to  de l s is te m a  m o n e ta r io  in te rn a c io n a l,  el 
fu tu ro  se p re s e n ta  in c ie r to .

Pablo y Rodolfo RIEZNIK
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T ra b a jo s  c o n s id e ra d o s : S is te m a  E c o n ó m ic o  La 
t in o a m e ric a n o  (SELA): Impacto de la se
gunda ampliación de la CEE sobre las 
exportaciones latinoamericanas, C aracas, 
1 9 8 0  (p r im e ra  v e rs ió n ) ;  IC I-C E P A L: Las relacio
nes económicas entre España e Iberoamé
rica, M a d r id ,  1 9 8 2 ;  Benzo M e s tre , M .  A . y 
A lo n so , M  J  : Repercusiones en las impor
taciones españolas procedentes de Iberoa
mérica por la adhesión de España a la 
CEE, M a d r id ,  1 9 8 1 ;  A lo n s o , J . A . y  D onoso , V .: 
Efectos de la adhesión de España a la CEE 
sobre las exportaciones de Iberoamérica, 
M a d rid , 1 9 8 3 ;  E m ba jada  de la R e p ú b lic a  A rg e n 
t in a  a n te  las  C o m u n id a d e s  E uropeas: Posibles 
efectos sobre las exportaciones argenti
nas resultantes del ingreso de Grecia, 
España y Portugal a la CEE-9, B ru s e la s , 
1 9 8 1 ; M in is te r io  de C o m e rc io  E x te r io r de Cuba, 
D ire c c ió n  de Europa O c c id e n ta l y A m é ric a  de l 
N orte : Las afectaciones en el comercio 
hispano-cubano como consecuencia de la 
adhesión de España a la CEE, La H abana, 
s / f . ; O f ic in a l R e g io n a l para A m é ric a  L a tin a , O rga 
n iz a c ió n  de las  N a c io n e s  U n id a s  para  la A g r ic u l
tura y A l im e n ta c ió n  (F A O ): Impacto de la 
segunda ampliación de la CEE sobre las 
exportaciones agrícolas latinoamerica
nas, S a n tia g o  de C h ile , 1 9 8 1 ;  O fic in a  R e g io n a l 
para A m é ric a  L a tin a , O rg a n iz a c ió n  de las  N a c io 
nes U n id a s  para  la  A g r ic u ltu ra  y la A l im e n ta c ió n  
(FAO) La agricultura de América Latina 
ante la ampliación de la CEE: Exportacio
nes agrícolas de América Latina que po
drían verse afectadas en el mercado es

pañol, en beneficio de la CEE, S a n tia g o  de 
C h ile , 1 9 8 1 ;  O fic in a  R e g io n a l para  A m é ric a  L a t i
na, O rg a n iz a c ió n  de las  N a c io n e s  U n ida s  para  la 
A g r ic u ltu ra  y la A l im e n ta c ió n  (F A O ): Efectos de 
la entrada de España en la CEE sobre las 
exportaciones agrícolas de América Lati
na destinadas al mercado de la CEE, 
S a n tia g o  de C h ile , 1 9 8 1 ;  G ra n e ll, F ra n c is c o : El 
futuro del comercio hispano-latinoameri- 
cano ante el ingreso de España a la CEE, 
« C o m e rc io  E x te rio r» , V o l. X X IX , núm . 1 , M é x ic o , 
1 9 7 9 ;  L o rca , A . V ., M a r t ín e z  A . y F u e rte s , A .: 
España-latinoamérica-MEC. Una dificil 
intermediación, « In fo rm a c ió n  C o m e rc ia l Espa
ñ o la » , n ú m , 5 8 3 , M a d r id ,  1 9 8 2 ;  T a m a m e s , R a 
m ón : El Mercado Común Europeo: una 
perspectiva española e iberoamericana, 
M a d r id ,  1 9 8 2 .
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Introducción

La p e rs p e c tiv a  de una se g u n d a  a m p lia c ió n  de 
la  CEE c o n  G re c ia , P o rtu g a l y España, im p u ls ó  la  
re a liz a c ió n  de e s tu d io s  y  tra b a jo s  e s p e c íf ic o s  
e n c a m in a d o s  a e v a lu a r  lo s  e fe c to s  c o m e rc ia le s  
que d ic h a  a m p l ia c ió n  p o d ía  g e n e ra r so b re  te rc e ro s  
p a ís e s  o á reas  e c o n ó m ic a s . En c o n c re to , a q u í nos 
re fe r ire m o s  a lo s  e s tu d io s  re a liz a d o s  so b re  los  
e fe c to s  de la  in te g ra c ió n  de  España en  la  CEE 
sobre  Ib e ro a m é ric a , a u n que  es fre c u e n te  que 
d ic h o s  tra b a jo s  in c o rp o re n  a P o rtu g a l e in c lu s o  a 
G re c ia , a l h ab e rse  re a liz a d o  en fe c h a  p re v ia  a la 
a d h e s ió n  de  e s te  ú lt im o  p a ís .

Estos tra b a jo s  son , en p a r te , d e u d o re s  de las  
re fle x io n e s  de a q u e llo s  e c o n o m is ta s  q u e , a l calor 

de  la  e x p e r ie n c ia  de la  Unión Europea se d e d ic a 
ron a c re a r  y  p e r fe c c io n a r  lo s  in s tru m e n to s  c o n 
c e p tu a le s  y  té c n ic o s  n e c e s a rio s  para  un m e jo r  
a n á lis is  de  lo s  fe n ó m e n o s  de la  in te g ra c ió n  
e c o n ó m ic a . S in  e m b a rg o , c o n v ie n e  re s a lta r  a lg u 
nas de la s  c a ra c te r ís t ic a s  que lo s  d is t in g u e n  
p a rc ia lm e n te  de los tra b a jo s  d ire c ta m e n te  d e r iv a 
dos de la  « T e o ría  de las U n io n e s  A d u a n e ra s » .

En p r im e r lu g a r, su e n fo que  e s tá  m eno s  lig a d o  
a la  te o r ía  de la  in te g ra c ió n  y  es m ás p ra g m á tic o , 
lo  que se tra d u c e  en e l e m p le o  de té c n ic a s  de 
m e d ic ió n  m ás s e n c il la s  y  con  m eno s  c o n te n id o  
te ó r ic o . En c a m b io  gan an  en riqueza  d e s c r ip tiv a  
de las  re la c io n e s  c o m e rc ia le s  c o n c re ta s , ta n to  en 
e l n iv e l r a c io n a l com o  en e l In te rn a c io n a l.

Una se g u n d a  c a ra c te r ís t ic a  es que se tra ta  
s ie m p re  de e s tu d io s  ex-ante, cuyo  o b je t iv o  es 
c u a n t l f ic a r  e l v o lu m e n  de c o m e rc io  que puede  
verse  afectado en un fu tu ro  por e l c a m b io  en las



c o n d ic io n e s  de a cceso  de las m e rc a n c ía s  a un 
d e te rm in a d o  m e rca d o , y no p re te n d e n  estimar e l 
c o m e rc io  que será efectivamente c re a d o /d e s v ia d o . 
A u nque esto  no e x c lu y e  que en v ir tu d  de c o n s id e 
ra c io n e s  a d ic io n a le s , ta n to  c u a lita t iv a s  c om o c u a n 
t ita t iv a s ,  se in te n te  lle g a r  a una a p ro x im a c ió n  a 
esta  u lt im a  m a g n itu d .

Por ú lt im o , y en es to  c o in c id e n  con  los 
e s tu d io s  sobre  los  e fe c to s  de la  c re a c ió n  de la 
CEE, sus re s u lta d o s  d iv e rg e n  en fu n c ió n  de los 
sup u e s to s , de las  no rm as  de in te rp re ta c ió n  u t i l i 
zadas (que s ie m p re  e n c ie rra n  un e le m e n to  de 
v a lo ra c ió n  s u b je t iv a ) ,  e in c lu s o  de l n úm e ro  de 
p a ís e s  que se c o n s id e ra n  d e n tro  d e l área 
la t in o a m e r ic a n a .

Para una m ayor c la r id a d  e x p o s it iv a , p ro c e d e re 
m os a c la s if ic a r  lo s  e s tu d io s  re a liz a d o s  h as ta  la 
fe c h a  sob re  e l t e m a 1 en los s ig u ie n te s  g ru p o s : en 
p r im e r lu g a r, a q u e llo s  que se p rop o n e n  una 
e v a lu a c ió n  to ta liz a d o ra  y s is te m á tic a  de los  e fe c 
to s  o b je to  de e s tu d io ; en s egundo  lu g a r, a q u e llo s  
que se c e n tra n  en e l a n á lis is  de un caso o pa ís  
en c o n c re to : y , f in a lm e n te , a q u e llo s  tra b a jo s  que 
e s tén  fu n d a m e n ta d o s  en e v a lu a c io n e s  e m p ír ic a s  
p re e x is te n te s .

Evaluaciones totalizadoras y sistemáticas 
de los efectos de la integración de España 
en la CEE sobre Iberoamérica

En to d o s  lo s  casos, e l m é to d o  u t i l iz a d o  en 
e s e n c ia  es e l m is m o . Se tra ta  de p ro c e d e r a un 
c o te jo  s is te m á tic o  de las c o n d ic io n e s  de a c ce s o  
— ba rre ra s  a ra n c e la r ia s  y no a ra n c e la r ia s —  que 
t ie n e n  d e te rm in a d o s  p ro d u c to s  de in te ré s  e x p o rta 
dor para  Ib e ro a m é ric a  en e l m e rca d o  de la 
C o m un idad  y en e l m e rca d o  e s p a ñ o l. T a m b ié n  se 
su e le  to m a r en c u e n ta  e l m a rco  de la c o m p e te n c ia  
para la p ro d u c c ió n  ib e ro a m e ric a n a , por lo  que en 
el c o te jo  se in c lu y e  la  c o n s id e ra c ió n  de las 
p re fe re n c ia s  o to rg a d a s  por e l C onven io  de Lom é a 
los  pa íses  AC P y  las  re c ib id a s  po r Ib e ro a m é ric a  
d e b id o  a l SPG.

Aún a s í,  los  re s u lta d o s  d if ie re n  c o n s id e ra b le 
m en te  de un e s tu d io  a o tro  d e b id o  a l n iv e l de 
d e ta lle  con  que se u t i l iz a  la  in fo rm a c ió n , al 
v o lu m e n  de c o m e rc io  que se m a n e ja , a l núm ero  
de p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s , a l c o n ju n to  de fa c to -
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' Tenemos noticias de que también el Instituto Iberoamericano de 

Hamburgc v el instituto Alemán de Investigaciones Económicas (Eedíni 
están real izando w  estadio (financiada tur la Comisión de las 
Comunidades Europeas! sobre este tema; estudie que todavía no ha sido 
publicado.

res c o n s id e ra d o s , a s í c o m o , po r ú lt im o ,  a los  
c r ite r io s  de a fe c ta c ió n  que en cada caso  se a d o p ta n .

En a g o s to  de 1 9 8 0 , e l SELA p re se n tó  un 
d o c u m e n to  que a n a liz a b a  e l im p a c to  de la  s e g u n 
da a m p lia c ió n  de la  CEE sobre  las  e x p o rta c io n e s  
de la  r e g ió n 2 . El d o c u m e n to  fu e  lle v a d o  a cabo 
por un e q u ip o  d ir ig id o  por e l c o n s u lto r  de la 
S e c re ta r ía  P e rm an en te  d e l SELA, d o c to r  J uan  C. 
S ánchez A rn a u  con  la  c o la b o ra c ió n  de las  s e c re 
ta r ía s  d e l GATT y de la  U N C TA D . En é l se eva lúa  
e l p a s ib le  im p a c to  sobre  las  e x p o rta c io n e s  ib e ro a 
m e ric a n a s  en los m e rca d o s  de la  CEE, España, 
G re c ia  y  P o rtu g a l u til iz a n d o  un e n fo que  com ún 
para  los  d iv e rso s  m e rca d o s

Por lo  que re s p e c ta  a España, se p ro c e d ió  a 
e fe c tu a r  e l e s tu d io  de l d e te r io ro  que las  e x p o rta 
c io n e s  la t in o a m e r ic a n a s  pueden  s u fr ir  en e l p ro p io  
m erca do  e s p a ñ o l, en e l m e rca d o  de los  o tros  
p a ís e s  c a n d id a to s  y  en e l m e rca d o  de la CEE. 
d e b id o  a los  c a m b io s  en las c o n d ic io n e s  de 
a c ce s o  p ro vo ca d o s  por la  p re s e n c ia  e s p a ñ o la  en 
la C o m u n id a d .

Para p o d e r d e te rm in a r  lo s  casos e s p e c íf ic o s  en 
que p o d ría  hab e r d e te r io ro  de la  p o s ic ió n  la t in o a 
m e r ic a n a , se c o n fe c c io n ó  un l is ta d o , con  da to s  
d e l GATT, según  la  c la s if ic a c ió n  CUCI a c u a tro  o 
se is  d íg i to s ,  para a q u e lla s  p a r tid a s  que re g is tra s e n  
a l m is m o  t ie m p o  un m ín im o  de 1 0 .0 0 0  d ó la re s  de 
im p o rta c io n e s  de la  CEE y de A m é ric a  L a tin a . Los 
lis ta d o s  se e la b o ra ro n  para los  años 1 9 7 6 -1 9 7 7 -  
1 9 7 8 , re s u lta n d o  para e l ú lt im o  de e llo s  un ro ta l 
de 5 8 0  p o s ic io n e s  CUCI. Estas p o s ic io n e s  a r ro ja 
ban un m o n to  de 1 .5 2 8  m il lo n e s  de d ó la re s  para 
A m é ric a  L a tin a  (9 1 ,2  por 1 0 0  to ta l de im p o r ta 
c io n e s  e s p a ñ o la s  desde  la  re g ló n )  y de 6 .4 4 2  
m il lo n e s  de d ó la re s  para la  CEE, e q u iv a le n te  al 
9 9 ,6  por 1 0 0  d e l to ta l de im p o rta c io n e s  e s p año las  
c o m u n ita r ia s . Estas c if ra s  es tán  re fe r id a s  a P e n ín 
s u la  y B a le a re s  ya que se p re s c in d ió  de l c o m e rc io  
por las  zonas e x en tas , d e b id o  a su e s ta tu to  p e c u lia r .

R e u n id a  la  in fo rm a c ió n  e s ta d ís t ic a  se p ro c e d ió  
a d e te rm in a r, a f in  de f a c i l i t a r  la  m a n e ja b ilid a d  
de los  d a to s , a q u e lla s  p o s ic io n e s  que re g is tra b a n  
s im u ltá n e a m e n te  un v o lu m e n  de c o m e rc io  desde 
A m é ric a  L a tin a  y desde la  CEE no in fe r io r  a 
5 0 .0 0 0  d ó la re s , c if ra  que se re d u jo  a 2 5 .0 0 0  
c uando  e l p a ís  la t in o a m e r ic a n o  en c u e s tió n  era de 
escaso  ta m a ñ o .

De e s te  m odo se re tu v ie ro n  3 4 8  p o s ic io n e s  
CUCI que fu e ro n  tra d u c id a s  después a las  c o rre s -

£ 3 *  § 3 *
2 En este estudio se consideran los 27 países de América latina  

¡con excepción de Belicel mes las Balantes y Dominica.



p o n ie n te s  n o m e n c la tu ra s  e s ta d ís t ic a s  y a ra n c e la 
rias de la C om un idad  y de España.

A  p a r t ir  de es ta  in fo rm a c ió n  se d e te c ta ro n  1W  

casos en ios  que los  p ro d u c to s  la t in o a m e r ic a n o s  
pueden s u fr ir  d e te r io ro  en sus c o n d ic io n e s  de 
a cceso  a l m e rca d o  e s p a ñ o l d e b id o  a a lg u n o  de los 
s ig u ie n te s  c r i te r io s :  1 )  d e te r io ro  d e b id o  a la  
a p lic a c ió n  de la  TEC cu a n d o  es ta  sea c in c o  
pun tos , o m ás, s u p e r io r  a la  que r ig e  en España: 
2 l d e te r io ro  en v ir tu d  de ba rre ra s  no a ra n c e la r ia s  
que a p lic a  la  CEE y no a p lic a  a c tu a lm e n te  España; 
31 d e te r io ro  de la  p o s ic ió n  relativa  fre n te  a los 
e x p o rtado res  de la  CEE; 4 )  d e te r io ro  d e r iv a d o  de 
la  su p re s ió n  d e l ré g im e n  de c o m e rc io  de Estado 
en E spaña ; 5 j  d e te r io ro  d e b id o  a la  p o s ib le
e x c lu s ió n  de  a lg u n o s  p ro d u c to s  a c tu a lm e n te  in 
c lu id o s  en e l SGP.

El m on to  to ta l d e i c o m e rc io  que pue de  s u fr ir  
d e te rio ro  en e l m e rca d o  e s p a ñ o l p o r las  razones 
am es d ic h a s  a s c ie n d e , según  e l SELA, a 3 3 3 ,1  
m illo n e s  de d ó la r e s 3 . A  es ta  c if ra  h a b ría  que
a ñ a d ir le  aún 3 5 0 ,9  m il lo n e s  de d ó la re s  que 
pueden e m p e o ra r su p o s ic ió n  d e b id o  a la c o m p e 
te n c ia  de los  p a ís e s  A C P 4 .

Por ú lt im o  h a b ría  que c o n ta b il iz a r  ade m ás  
com o e fe c to  in d ire c to  de la e n tra d a  de España en 
la  C om un idad  e l p o s ib le  d e s p la z a m ie n to  de  c o m e r
c io  en fa v o r de p ro d u c to s  e s p a ñ o le s  que m e jo ra n  
su p o s ic ió n  re la tiv a  fre n te  a las e x p o rta c io n e s
la tin o a m e ric a n a s . La c if ra  de es te  c o m e rc io  a fe c 
tado a lc a n z a ría  a 9 ,4  m il lo n e s  de d ó la re s  en el 
m ercado  p o rtu g u é s ; y  a 1 .8 8 8 ,9  m il lo n e s  de 
d ó la res  en e l m e rce d o  de la C o m u n id a d 5 .

A  f in a le s  de 1 9 8 1 ,  e l Instituto de Coope
ración Iberoamericana y la CEPAL lle v a ro n  
a cabo  un e s tu d io  c u a n t ita t iv o  sob re  las  re p e rc u 
s iones de la en tra d a  de España en la  CEE sobre  
el c o m e rc io  e x te r io r  ib e r o a m e r ic a n o 6 .
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•’ Hfey que je ; : -  que resa lta  d if íc i l  juzgar acerca de la exactitud del
numem ¡je "esos s ím c d o s  por el inform e SELA— 1 1 0 — , así co rro  de 
los volúmenes se com ercio involucrados, al fa lta r  en el estudio la 
inform ación de ta se  « c e s a r  a para juzgar lo a lis ta d o  del procedim iento  
segmOs y de b s  c rite rios  empleados.

* Na se ta  tenido  en cuenta ía com petencia  de los países 
Estimados, como los m editerráneos, ni los de la EFTA Las razones 
e d ic b a s  sur ..|3 d ife renc ia  de '.rato para cada país y el lim ita do  tiem po 
í'S íc n .ib le  n2 oerm m eron extender este ú 't in o  aná lis is  al caso de los 
países asomados a la CEE y a los m iem bros de la EF lA iu SELA 119801 
fág. 7. nots 2.

‘  Respecto a los resultados, el propio SECA i n t r a t o  «una nota de 
c a u te la .. debido a io com ple jo del traba jo , ía am p litud  de la 
bom a m c io  manejada, la d iversidad de fuentes que ha habido que 

u tiliz a ' y a rm an za t, sm descartar los posib les errores u om is iones que 
haya fa b 'd a  5 -  el tra tam ien to  de la Información-, Por todo e llo , ¡as 
conclusiones deben vconsiderarse camo une primera aproxim ación  a 
lem a" Véase, ibidem, pág 8, nota 1. En el c itado  estudio se advierte 
expresamente que las c ifras o f re c ía s  no pueden sumarse para obtener 
una ornea p iba  fin a l,  debido 3 que hay partidas gue se han contab ilizado

Para la  c u a n t if ic a c ió n  de los e fe c to s  se p a rtió  
de la in fo rm a c ió n  c o rre s p o n d ie n te  al año 1 9 7 7 , 
to m á n d o s e  en c o n s id e ra c ió n  las  s u b p a rtid a s  de la 
NCCA que supe ran  los  1 0 .0 0 0  d ó la re s , ta n to  en 
e l caso  de la s  im p o rta c io n e s  c o m u n ita r ia s  que 
p ro v e n ía n  de España o de Ib e ro a m é ric a , c om o  en 
a q u e lla s  c o m p ra s  e s p a ñ o la s  p ro v e n ie n te s  de es ta  
ú lt im a  re g ió n . Con es ta  in fo rm a c ió n  se p ro c e d ió  a 
c u a n t if ic a r :

1 .°  A q u e lla s  p a r t id a s  de la  N CCA que p re 
s e n ta n  deterioro arancelario absoluto, e n te n d ie n d o  
po r ta l que  e l a ra n c e l a p lic a d o  a d ic h a s  p a rtid a s  
en la  C o m un idad  (a u tó n o m o , N M F  o SPG, según 
c u á l sea e l m ás b a jo  de e llo s )  re s u lte  s u p e r io r  a l 
que  España a p lic a  a las  m is m a s  a c tu a lm e n te  (e l 
m ás b a jo  e n tre  e l de  n o rm a l a p lic a c ió n  y  e l N M F  
c o n v e n id o  en e l G A TT). S ig u ie n d o  e s te  c r ite r io ,  se 
o b tie n e n  1 7  p a r t id a s  po r un  m o n to  g lo b a l de 
3 3 4 ,6  m il lo n e s  de d ó la re s  que v e rá n  e m pe ora das , 
po r m o tiv o s  a ra n c e la r io s , sus c o n d ic io n e s  de 
a c c e s o  a l m e rca d o  e s p a ñ o l.

2 ° A q u e lla s  p a r t id a s  que  p re se n ta n  deterioro 

no-arancelario1 y  que  sum an  4 9 7 ,5  m il lo n e s  de 
d ó la re s  c o rre s p o n d ie n te s  a 1 4  p a rt id a s  de l c o m e r
c io  E s p a ñ a -lb e ro a m é ric a  de 1 9 7 9 .  Se han e x c lu i 
do dos p a rt id a s  ya c o n ta b il iz a d a s  en e l apa rta d o  
a n te r io r.

3 .  ° A q u e lla s  p a r t id a s  c on  deterioro debido a 

la  mayor competencia de la CEE en e l m erca do  
e s p a ñ o l. Por este  c o n c e p to , se e n c u e n tra n  a fe c ta 
das 5 2  p a rt id a s  por un v a lo r  g lo b a l 6 6 5  m illo n e s  
de d ó la re s . S in  e m b a rg o , a pesar de este  e le v a d o  
n úm e ro  de p o s ic io n e s , e l d e te r io ro  m e n c io n a d o  no 
será im p o rta n te  a c o rto  p lazo puesto  que a fe c ta  a 
e x p o rta c io n e s  Ib e ro a m e ric a n a s  que , s a lv o  e x c e p 
c io n e s ,  p u e d e n  c o n s id e ra rs e  m a r g in a le s  y 
c o m p le m e n ta r la s ,

4 .  ° A q u e lla s  p a r t id a s  co n  d e te r io ro  d e b id o  a 
ia mayor competencia de España en e l m erca do  
de la CEE. Igua l que en e l caso  a n te r io r, se tra ta  
de la  ve n ta n a  que España a d q u ir irá  a l poder
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bes o mas veces al esta ' a fectadas por dos o más tip o  de deterioro 
Véase, ibidem. pág. 48.

5 D icho estucio se inc luye como Capitu lo  3 .“ de ICi-CEPAL, Lis 
'elisiones económicas entre España e Lbetcamétrna. Ediciones Cultera 
H ispánica, M adrid , 1982

' «Vale la pena acla rar que ía com paración de dos m edidas no 
arancelarias entraña un ju ic io  en c ie rto  modo sub je tivo . En e fecto , la 
cu an tificac io n  que se realiza ( ...)  puede estar sobreestim ando el 
com ercio a fectado, ya que el com ercio de estado, actua lm ente  en vigor 
en España pata c iertos productos en teoría  supone un obstácu lo  más 
im pórtam e que las res tricc ion e s  no arance arlas de la CEE. E llo, no 
obstante, hay que considerar que las im portaciones realizadas por 
España de los productos han procedido p rinc  pálm ente de países 
la tinoam ericanas  por tazones de p o lític a  com erc ia l La adopteon por 
España de la norm ativa com un ita ria  no garantiza que se siga mame 
mendo la misma fuente  de abastecim ien to» . Lbidem, págs. 7 8-7 9 .



e x p o rta r sus p ro d u c to s , lib re s  de c u a lq u ie r  tra b a , 
a la  C o m u n id a d . E x is te , po r ta n to , la  p o s ib il id a d  
de  que , a l l í  don d e  haya c o in c id e n c ia  de e x p o rta 
c io n e s , los  p ro d u c to s  e s p a ñ o le s  d e s p la c e n  a los  
ib e ro a m e ric a n o s . En e s ta  s itu a c ió n  se e n c o n tra r ía n  
3 0  s u b p a rtid a s  de l c o m e rc io  A m é ric a  La tina-C E E  
de 1 9 7 7  con  un to ta l de 7 5 3 ,1 1  m illo n e s  de 
d ó la re s . Es, qu iz á , uno de los  d e te r io ro s  m ás 
im p o rta n te s .

S um ando  to d o s  los  p o s ib le s  d e te r io ro s  se o b 
tie n e  una c if ra  de c o m e rc io  la t in o a m e r ic a n o  a fe c 
ta d o  po r e m p e o ra m ie n to  de sus c o n d ic io n e s  de 
a c ce s o  b ie n  a l m e rca d o  espa ñ o l b ie n  a l c o m u n i
ta r io ,  de 1 .6 5 1 ,9  m illo n e s  de d ó la re s .

P or e l c o n tra r io , los b e n e f ic io s  d e riv a d o s  de la 
in c lu s ió n  de Ib e ro a m é ric a  en e l SPG no p a recen  
ser im p o rta n te s  y  hay  que c o n s id e ra r lo s  co n  sum a 
c a u te la  y p re c a u c ió n , d e b id o  a las l im ita c io n e s  
c u a n t ita t iv a s  y de o tro  t ip o ,  a los p ro d u c to s  que 
se in c lu y e n  (m a n u fa c tu ra s  sob re  to d o ), a que só lo  
pueden c o n s id e ra rs e  v e n ta ja s  que fo m e n ta n  e x p o r
ta c io n e s  las  s u p e rio re s  a c in c o -s ie te  p u n to s , y a 
la  p o s ib le  e x c lu s ió n , no le ja n a , de los pa íses  
b e n e f ic ia r io s  m ás d e s a rro lla d o s  de la re g ió n .

En e l m a rco  d e l M in is te r io  de Asuntos E xterio 
res e s p a ñ o l, M. A. Benzo Mestre y M. J. 
Alonso, re a liz a ro n  un e s tu d io  sobre  el tem a  que , 
aunque  de l im ita d o  a lc a n c e  a n a l í t ic o ,  o fre c e  una 
in te re s a n te  in fo rm a c ió n  e m p í r ic a 8 . En d ic h o  e s 
tu d io  se a n a liz a n  las  im p o rta c io n e s  e s p a ñ o la s  m ás 
re le v a n te s  p ro c e d e n te s  de Ib e ro a m é ric a , e le g id a s  
en fu n c ió n  de dos c r ite r io s  s u p le m e n ta r io s : A ) 
P a rtid a s  que re p re se n ta n  un e le v a d o  v o lu m e n  de 
c o m e rc io  sobre  las e x p o rta c io n e s  de l p a ís  que las  
re a liz a ; y B) P a rtid a s  en las  que la im p o rta c ió n  
desde L a t in o a m é r ic a  re p re se n ta  un p o rc e n ta je  
im p o rta n te  d e l to ta l m u n d ia l.

Con los d a to s  de c o m e rc io  de 1 9 7 9  se a n a l i
zaron 1 2 1 .5 2 5  m il lo n e s  de p e s e ta s , lo que re p re 
se n ta b a  un 8 3  po r 1 0 0  de l to ta l im p o rta d o  desde 
Ib e ro a m é ric a  en d ic h o  año . A te n d ie n d o  a los 
p a ís e s , se a n a liz a ro n  p o rc e n ta je s  de su c o m e rc io  
que o s c ila b a n  en tre  un 4 7 ,5  para  H onduras  hasta  
un 9 4 ,6  para la R e p ú b lic a  D o m in ic a n a , h a b ié n d o 
se e x c lu id o  a B o liv ia  y N ic a ra g u a  por la poca 
re le v a n c ia  de su c o m e rc io .

Para a n a liz a r  e l c o m e rc io  a fe c ta d o  se re a liz a  
una c o m p a ra c ió n  d e l d e recho  a ra n c e la r io  a p lic a d o  
en España y el que será de a p lic a c ió n  en la 
C o m u n id a d , pero esta  in fo rm a c ió n  se c u a lif ic a

8 En este estudio se consideran los 19 países de Iberoam érica cc^
excepción de B o liv ia  y N icaragua, y no se distinguí? entre el com ercio
por P enínsula y Baleares y por Zonas Exentas.

po n d e ra n d o  o tro s  fa c to re s : e x is te n c ia  de s is te m a s  
de p ro te c c ió n , c a m b io  de e l ré g im e n  c o m e rc ia l,  
p re s e n c ia  de c o m p e tid o re s  y v e n ta ja s  que d is f r u 
ta n  sob re  Ib e ro a m é ric a . La c o m p a ra c ió n  se lle v a  
a c abo  po r g rupo  de p ro d u c to s , por lo  que no se 
o fre c e  una c u a rt ts f ic a c ió n  d e ta lla d a , p o s ic ió n  por 
p o s ic ió n , s in o  un re s u lta d o  g lo b a l a l f in a l del 
re c o rr id o  po r los 1 9  grupos en que se agrupan  las 
p o s ic io n e s  e s ta d ís t ic a s  re la c io n a d a s : « C o n c lu y e n 
do — s e ñ a la n  los a u to re s — , s ó lo  la ca rn e  y el 
c a fé , los a c e ite s  v e g e ta le s  y el c a c a o  p o d ría n  
e x p e r im e n ta r  v a r ia c io n e s  en la e s tru c tu ra  del 
c o m e rc io  e s p a ñ o l. Es d e c ir ,  un 1 9  po r 1 0 0  de las 
im p o rta c io n e s  e s p a ñ o la s  de Ib e ro a m é ric a  se s e n 
t ir ía  a fe c ta d o  por la a d h e s ió n  de España a la C E E » 9 .

A n te s  de f in a l iz a r  hay que d e s ta c a r  que e l 
e s tu d io  que se c o m e n ta  in c lu y e  unas breves 
o b s e rv a c io n e s  sobre  la  p o s ic ió n  de cada pa ís  
ib e ro a m e ric a n a  a n te  la e n tra d a  de España en la  
C E E 1 0 . De e lla  se d esp rende  que los p a ís e s  que 
han m a n ife s ta d o  m ayor grado de p re o c u p a c ió n  y 
que se c o n s id e ra n  más a fe c ta d o s  s on : A rg e n tin a , 
C o lo m b ia , C uba, R e p ú b lic a  D o m in ic a n a  y  M é x ic o . 
Estos p a ís e s  han a d u c id o  dos m o tiv o s  de 
p re o c u p a c ió n :

a j P o lí t ic o :  b ie n  p o r e l p a p e l que España 
pue da  ju g a r  d e n tro  de la  C o m u n id a d , b ie n  po rque  
los  a c u e rd o s  firm a d o s  e n tre  España y  la  CEE 
pue dan  re p e rc u t ir  en e l v o lu m e n  y en la s  c o n d i
c io n e s  de f in a n c ia c ió n  de las  e x p o rta c io n e s  e s p a 
ñ o la s  de b ie n e s  de e q u ip o  (c a s o  de C u b a ), y  en 
las c o n d ic io n e s  de nue stro  c o m e rc io  b ila te ra l 
¡b a rre ra s  no a ra n c e la r ia s ) .

b ) E c o n ó m ic o : se p ie n s a  que pue d e  hab e r 
una s u s t itu c ió n  de p ro d u c to s  ib e ro a m e ic a n o s  por 
p ro d u c to s  c o m u n ita r io s ,  o /y  una s u s t itu c ió n  de 
p ro d u c to s  ib e ro a m e ric a n o s  po r lo s  de o tro s  p a ís e s  
te rc e ro s  c o m p e tid o re s  que gozan de v e n ta ja s  
c o m e rc ia le s , caso de los  m ie m b ro s  de ACP.

Por ú lt im o ,  en 1 9 8 2 , y en e l m a rco  de la  
D ire c c ió n  de C o o p e ra c ió n  E c o n ó m ic a  d e l In s titu to  
de Cooperación Iberoam ericana, J. A. Alonso y 
V ,  Donoso, re a liz a ro n  un nue vo  e s tu d io  sob re  el 
te m a . Este e s tu d io , re c ie n te m e n te  p u b lic a d o , c o n s 
ta  de c u a tro  a p a rta d o s , con o b je tiv o s  de a n á lis is  
y  m é to d o s  de e la b o ra c ió n  d ife re n c ia d o s .

En el p rim e r apartado se a n a liz a n  los  e fe c to s  
que puede  te n e r ia  in te g ra c ió n  e s p a ñ o la  en la  CEE

9 En nota de a pág. 94  se advierte: «no se es tu d ia " las posiciones 
estad ís ticas  re la tivas a las partidas a rance la rias  « O tbe st'b les»  por 
considerarse hoy su demanda ríg ida  respecto a las 'epercus¡ones que 
puedan tener sobre e! la unos derechos aduaneros n á s  elevados»

10 Esta p a ite  del traba jo  se -e a litó  sobre la  bese do la  in fo rm ación  
sum istrada por las M is ion e s  D ip lom á ticas  de España en Iberoam érica



sobre las ventas de Iberoam érica  a España. Para 
e v a lu a r los  e fe c to s  se p ro c e d ió  a una s e le c c ió n  
de toda s  las  « p o s ic io n e s  e s ta d ís t ic a s » , a l m á x im o  
n iv e l de d e s a g re g a c ió n  — s ie te  d íg i to s —  en las
que ¡as im p o rta c io n e s  de Ib e ro a m é ric a  eran r e le 
van tes . Se c o n s id e ra ro n  c om o  ta le s  a q u e lla s  que 
c u m p lía n  a lg u n o  de los dos re q u is ito s  s ig u ie n te s : 
a) Que su v o lu m e n  de c o m e rc io  fu e s e  s u p e r io r  a 
c in c o  m illo n e s  de p e s e ta s : y b ) Que aún c uando  
no lle g a se  a ta l v o lu m e n  de c o m e rc io , la p a r t ic i 
p a c ión  ib e ro a m e ric a n a  en el to ta l de la  « p o s ic ió n »  
fuese  s u p e r io r  al 2 0  por 1 0 0 .

Se ado p tó  e l año 1 9 7 9  com o base , si b ie n  se 
le a ñ a d ie ro n  a q u e lla s  « p o s ic io n e s »  que  c u m p lie 
sen los re q u is ito s  al t ie m p o  en 1 9 7 8  y 1 9 8 0  y no 
a p a re c ie s e n  en 1 9 7 9 . De es ta  fo rm a  se s e le c c io 
naron 3 8 8  « p o s ic io n e s  e s ta d ís t ic a s » , que supone  
un c o m e rc io  m e d io  — 1 9 7 5 ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 0 —  de 
1 5 8 .2 9 2  m illo n e s  de p e s e ta s , que re p re s e n ta , a 
su vez, e l 9 4 ,2  por 1 0 0  de l c o m e rc io  to ta l 
p ro m e d io  de los tre s  años. Para cada  una de es tas  
p o s ic io n e s  se a n a liz ó  e l e fe c to  que p o d ía  te n e r la 
in te g ra c ió n  para lo que se to m a ro n  en c u e n ta  los 
s ig u ie n te s  fa c to re s :

1. El cam bio a rance la rio  que se p roduce  
com o c o n s e c u e n c ia  de la  s u s t itu c ió n  d e l a ra n c e l 
español por la TEC o el SPG, en su c a so , v ig e n te s  
en la C om u n id a d . T a l c a m b io  a fe c ta  a 5 8 ,1 8 9  
m illo n e s  de pese ta s  (3 5  p o r 1 0 0  d e l c o m e rc io  
e s tu d ia d o ) y de los  que 4 0 .2 2 7  m il lo n e s  (2 4  por 
1 0 0 )  se ven a fe c ta d o s  n e g a tiv a m e n te  y 1 7 .9 6 2  
(11 por 1 0 0 )  lo son de fo rm a  p o s it iv a .  Cabe d e c ir  
que a n a liza n d o  la d is t r ib u c ió n  d e l c o m e rc io  a fe c 
tado según la m a g n itu d  de l c a m b io  a ra n c e la r io  se 
lega a la  c o n c lu s ió n  de que es te , a pe sa r de 

a fe c ta r  a un v o lu m e n  de c o m e rc io  m e n o r, es más 
in te nso  en las p o s ib le s  g a n a n c ia s  que en las 
oé rd ida s.

2. El cam bio en e l rég im en co m e rc ia l que 
re s u lta  de la  e x is te n c ia  en España de o tras  fo rm as  
de c o m e rc io  ( b i la te ra l,  g lo b a liz a d o  y de E stado) 
d ife re n te s  de l l ib e ra liz a d o , que es e l ú n ic o  v ig e n te  
en la CEE. T a l c a m b io  pue de  re fo rza r los e fe c to s  
n eg a tivo s  de l c a m b io  a ra n c e la r io  para  e l 9 6  por 
1 0 0  de las p o s ib le s  p é rd id a s  y d i f ic u l ta r  que se 
c o n v ie rte n  en re a le s  un 1 4  po r 1 0 0  de las 
p o s ib le s  g a n a n c ia s . A d e m á s  puede a lte ra r  las 
c o n d ic io n e s  de a c c e s o  de l 9 por 1 0 0  de l c o m e rc io  
no a fe c ta d o  por al c a m b io  de a ra n c e l.

3. La a p lic a c ió n  de las com p ra s  de Ib e ro a 
m é ric a  de los s istem as de p ro te cc ió n  variab le  
v ig e n te s  en la C o m u n id a d . Este fa c to r ,  s in  e m b a r
go, no supone  una tra n s fo rm a c ió n  a p re c ia b le  por 
c u a n to , en m uc h o s  ca so s , a fe c ta n  a p ro d u c to s  que

ya en España te n ía n  a lg ú n  s is te m a  de p ro te c c ió n  
s im ila r .

4 . O tra c irc u n s ta n c ia  e s tu d ia d a  es e l grado  
de com petencia  que los p ro d u c to s  ib e ro a m e ric a 
nos s o p o rta n  — o pueden  s o p o rta r en el fu tu ro —  
en el m e rca d o  e s paño l po r pa rte  de áreas que van 
a m e jo ra r  su p o s ic ió n  tra s  la in te g ra c ió n  (CEE, 
A C P  y p a ís e s  M e d ite rrá n e o s ) .  Este es uno de los 
fa c to re s  m ás p re o c u p a n te s . P or e s te  c r ite r io  un 61 
po r 1 0 0  de las p o s ib le s  g a n a n c ia s  se ven o b s ta 
c u liz a d a s  por una fu e rte  c o m p e te n c ia  de las  áreas 
a n te s  m e n c io n a d a s . Y por e l c o n tra r io , a l m enos 
un 4 2  po r 1 0 0  de las p o s ib le s  p é rd id a s  a c re c ie n 
ta n  su p ro b a b ilid a d  por p a re c id o  m o tiv o .

5. Por ú lt im o , se a n a liz a n  los e fe c to s  que 
pue de  te n e r la  a p lic a c ió n  por pa rte  es p a ñ o la  del 
SPG. S um ando  ios  b e n e f ic io s  por P e n ín s u la  y 
B a le a re s  en c o n c e p to  de p o s ib le s  g a n a n c ia s  o de 
n e u tra liz a c ió n  de p o s ib le s  p é rd id a s  po r la a p l ic a 
c ió n  de í Esquem a de P re fe re n c ia s  G e n e ra liz a d a s  
o b te n e m o s  una c if ra  de c o m e rc io  de 6 .9 0 0  m i l l o 
nes de p e s e ta s : a lo  que se s um an  5 4 4  m illo n e s  
de pese ta s  de n e u tra l iz a c ió n  de p é rd id a s  po r las  
Z on a s  E xentas . Se puede  c o n c lu ir  que  e l e fe c to  
b e n e fic io s o  d e l SPG a fe c ta , pues, a un v o lu m e n  
re la t iv a m e n te  re d u c id o  de l c o m e rc io  de la  R e g ió n .

El segundo apartado p re te n d e  m a tiz a r  y  c o m 
p le ta r  la e v a lu a c ió n  a n te r io rm e n te  re a liz a d a  a 
p a r t ir  de ia  c o n s id e ra c ió n  de fa c to re s  m ás c u a l i 
ta t iv o s . Para e llo  se re a liz a  un e s tu d io  de la  o fe r ta  
y la  d e m a n d a , c a ra c te r ís t ic a s  d e l m e rca d o  y 
c o y u n tu ra  a c tu a l de los  p r in c ip a le s  g rupos  de 
p ro d u c to s  de que se c o m p o n e  la  e x p o rta c ió n  
ib e ro a m e ric a n a .

Los o ro d u c to s  que a p a re c e n  c om o m ás c la r a 
m e n te  p e r ju d ic a d o s  son la s  « c a rn e s  de b o v in o » , e l 
« c a fé » , e l «az ú c a r de c a ñ a »  y e l « ta b a c o  s in  
e la b o ra r» . P or e l c o n tra r io , a p a re c e n  c o m o  b e n e 
f ic ia d o s  los « a c e ite s  v e g e ta le s » , e l « a m o n ía c o  
lic u a d o » , el « e ti le n o » . las « la n a s  s u c ia s »  y e l 
« c o b re » . P ro d u c to s  com o el « a lg o d ó n  s in  c a rda r»  
o el « c a ca o »  se ve rán  m ás p e r ju d ic a d o s  por 
m o tiv o s  de c o m p e te n c ia  de te rc e ra s  áreas que por 
la e s tr ic ta  m o d if ic a c ió n  a ra n c e la r ia . Los c e re a le s  
p ie n so  — m a íz , m ijo  y so rg o — , aunque  p e r ju d i
cados por la in te g ra c ió n  por razones a ra n c e la r ia s , 
p o d ría n  m a n te n e r su c o m e rc io  d e b id o  a l c a rá c te r  
d e f ic i ta r io  que en es te  tip o  de p ro d u c to s  tie n e  
ta n to  la CEE com o España. Por ú lt im o ,  en el caso 
de los « p ro d u c to s  de l m ar» y en los  « e n e rg é tic o s »  
p r im a n  o tro  tip o  de c o n s id e ra c io n e s  — e s tra te g ia  
de a b a s te c im ie n to  y p o l í t ic a  c o m e rc ia l—  sobre 
las a ra n c e la r ia s , s in  que se pue dan  c o n c lu ir  que 
vayan a verse  a fe c ta d o s  de fo rm a  n e g a tiv a  por la 
in te g ra c ió n



En el tercer apartado se a n a liz a  e l d e te rio ro  
que en e l mercado comunitario p u e den  s u fr ir  las 
e x p o rta c io n e s  ib e ro a m e ric a n a s , com o  c o n s e c u e n 
c ia  de las  m e jo ra s  que , en sus c o n d ic io n e s  de 
a c c e s o  y, por ta n to , de c o m p e te n c ia , a d q u ir irá n  
los p ro d u c to s  e s p a ñ o le s  tra s  la  in te g ra c ió n . Para 
e s te  e fe c to  se p ro c e d ió  a l re g is tro  de toda s  
a q u e lla s  « p o s ic io n e s  e s ta d ís t ic a s »  a l m áx im o  
n iv e l de d e s a g re g a c ió n  — s e is  d íg i to s —  en las 
que e x is te  una c o in c id e n c ia  de la  e x p o rta c ió n  
d ir ig id a  a la  CEE po r p a rte  de España y de 
Ib e ro a m é ric a , para  e l año 1 9 7 9 .  Esta c o in c id e n c ia  
se ha d e te c ta d o  en e l caso  de 5 9 3  « p o s ic io n e s » , 
que representan para  Ib e ro a m é ric a  un v o lu m e n  de 
comercio de 6 .8 7 3  m illo n e s  de ECUS — 5 0  po r 
100 de las compras que la CEE re a liz a  de la  
Región— , y, para España, de 3 .7 2 5  m illo n e s  de 
ECUS — 55 por 100 de las importaciones c o m u 
nitarias— . Ahora bien, esta amplia área de 
competencia se ve notablemente reducida s i se 
somete a análisis. En concreto, habría que d e d u c ir  
aquellos productos en los que la m o d if ic a c ió n  
arancelaria no se considera significativa a e fe c to s  
del comercio y todos aquellos otros en los  que  la  
competencia sea ficticia por ser la e x p o rta c ió n  
española ¡rrelevante en comparación con  las 
ventas de Iberoamérica. Tras es tas  e x c lu s io n e s  
queda un área de c o m p e te n c ia  de 3 4 3  « p o s ic io 
nes» que representa para Ib e ro a m é ric a  un v o lu m e n  
de c o m e rc io  de 8 3 0  m illo n e s  de ECUS ( 7 ,2  por 
1 0 0  de l to ta l de las v e n ta s  Ib e ro a m e ric a n a s  a la 
CEE). La e v id e n c ia  e m p ír ic a  de m u e s tra  qu e , fre n te  
a lo  que han o p in a d o  o tro s  e s p e c ia lis ta s ,  e l e fe c to  
de la  in te g ra c ió n  sobre  las  e x p o rta c io n e s  de 
Ib e ro a m é ric a  a la C o m un idad  es de escasa  im p o r
ta n c ia  re la tiv a  ta n to  por la  p ro p o rc ió n  de c o m e rc io  
a la  que a fe c ta  com o po r la m a g n itu d  de l c a m b io  
a ra n c e la r io  que im p lic a .

Por ú lt im o ,  en e l cuarto apartado se hace  una 
c o n s id e ra c ió n  de los  e fe c to s  de la in te g ra c ió n  
para  cada  uno de los  p a ís e s  de Ib e ro a m é ric a , 
to m a n d o  en cuen ta  ta n to  las  e x p o rta c io n e s  que 
d ir ig e n  a España c om o  la s  que t ie n e n  la  C o m u n i
dad c om o pun to  de d e s tin o .

Estudio de países concretos: Argentina y 
Cuba

La p re o c u p a c ió n  a rg e n tin a  po r las  re p e rc u s io 
nes de la  a m p lia c ió n  de la  CEE sob re  su c o m e rc io  
e x te r io r  se m a te r ia liz ó  en un in fo rm e  de la  
Embajada de la República Argentina ante 
las Comunidades Europeas, en julio de 
1981 . P a rtie n d o  de una m e to d o lo g ía  común se

a n a liz a  e l e fe c to  espe rado  po r ia  in c o rp o ra c ió n  de 
G re c ia , P o rtu g a l y  España a la  CEE, sobre  e l 
c o m e rc io  a rg e n tin o  de  e x p o rta c ió n  a los  c ita d o s  
m erca dos.

Por lo  que re s p e c ta  a España, se a n a liz a ro n  51 
p ro d u c to s  (d e sa g re g a d o s  a un n iv e l de c u a tro  o 
s e is  d íg i to s ,  según lo s  ca so s ) c on  un v a lo r  to ta l 
de  4 1 8 ,2  m illo n e s  de d ó la re s , e q u iv a le n te s  a l 
9 5 ,7  po r 1 0 0  d e l c o m e rc io  p ro m e d io  en tre  España 
y A rg e n tin a  para  lo s  años 1 9 7 7 ,  1 9 7 8  y 1 9 7 9 .

Los p ro d u c to s  se ag ru p a ro n  en s ie te  s itu a c io 
nes, según e l p o s ib le  e fe c to  c o m e rc ia l.  A  pesar 
de que es ta  c la s if ic a c ió n  en tra ñ a  c ie r to  g rado  de 
s u b je t iv id a d , se ha p re fe r id o  a la  m ás s im p le  y 
o b je tiv a  que separa  e l re s u lta d o  en s ó lo  dos 
g ru p o s : los  p ro d u c to s  a fe c ta d o s  (o rd in a r ia m e n te  
en fu n c ió n  de i c a m b io  a ra n c e la r io )  y lo s  no 
a fe c ta d o s .

Los re s u lta d o s  o b te n id o s  en cada  grupo son los 
s ig u ie n te s :

Situación i . 3: No se e s pe ra  que sean  a fe c ta 
dos. En es ta  s itu a c ió n  se e n c u e n tra n  1 7  p ro d u c to s  
o grupos de p ro d u c to s  que sum an 4 6 ,6  m illo n e s  
de d ó la re s , e q u iv a le n te s  a l 1 1 ,1  por 1 0 0  de l to ta l 
e s tu d ia d o

Situación 2 .a: Se espera  que haya b a ja  en e l 
consu m o in te rn o  e in c re m e n to  de la  p ro d u c c ió n  
e s p a ñ o la . En e s ta  s itu a c ió n  se e n c u e n tra  un 
p ro d u c to  (e l m ijo )  con  7 ,5  m il lo n e s  de d ó la re s : 
e l 1 ,8  po r 1 0 0  de Ja m u e s tra  e s tu d ia d a .

Situación 3 .a:  Se espera  que las  e x p o rta c io n e s  
a rg e n tin a s  sean  a fe c ta d a s , a u n que  no de fo rm a  
im p o rta n te : ha y  un to ta l de 1 7  p ro d u c to s  o grupos 
que sum an 2 2 0 ,2  m il lo n e s  de d ó la re s , que e q u i
v a le n  a l 5 2 ,7  por 1 0 0  d e l c o m e rc io  e s tu d ia d o  
para España.

Situación 4 .a: Se espera  que no sean a fe c ta d a s  
en ta n to  A rg e n tin a  pue de  a c o g e rse  a los  b e n e f i
c io s  d e l SPG: en e s ta  s itu a c ió n  no se re g is tra  
n in g ú n  p ro d u c to .

Situación 5 .a: Se espera  que la s  e x p o rta c io n e s  
a rg e n tin a s  sean  desp la z a d a s  o desp la z a d a s  en gran 
m e d id a . A q u í se in c lu y e n  c u a tro  p ro d u c to s  por un 
v a lo r  to ta l de  5 5 ,1  m il lo n e s  de d ó la re s , o s ea , e l 
1 3 ,2  p o r 1 0 0  de la  m ues tra .

Situación 6 .a: Se espera que las e x p o rta c io n e s  
a rg e n tin a s  se b e n e f ic ie n , aun que  no de m anera  
s u s ta n c ia l.  Se re g is tra n  1 2  p ro d u c to s  o g rupos  con 
un v a lo r  de 8 8 .8  m il lo n e s  de d ó la re s , que s u p o n e r 
e l 2 1 ,2  por 1 0 0  d e l to ta l e s tu d ia d o .

Situación  7 .á. Se espera  que las e x p o rta c io n e s  
a rg e n tin a s  se b e n e f ic ie n  de fo rm a  sustancial. En 
esta  situación no se encuentra producto alguno.

La situación más preocupante es la quinta, que 
incluye las exportaciones de carnes de vacuno. Su



p é rd id a  no da rá , ad e m á s, lu g a r a la s  c o m p e n s a 
c io n e s  a l no haberse  c o n s o lid a d o , por parte  
españo la , en el GATT.

C om parando  los re s u lta d o s  f in a le s  se observa 
que las  p é rd id a s  en e! m e rca d o  espa ñ o l se rán  las 
más c u a n tio s a s  de los cu a tro  m e rca d o s  ( lo s  tres  
de ios pa íses  c a n d id a to s  m ás el de la  C EE -9). A s í 
para un to ta l de c o m e rc io , que se puede ver en 
todo o en una buena  pa rte  d e s p lazado , de 1 3 3 ,4  
m illo n e s  de d ó la re s , España sum a 6 2 ,6  m illo n e s , 
fre n te  a nueve de la CEE; 4 5 ,6  de G re c ia  y 1 6 ,2  
de P o rtu g a l.

Del c o m e rc io  que se verá p e r ju d ic a d o , aunque  
no de fo rm a  im p o rta n te , y que a s c ie n d e  a 4 9 2 ,9  
m illo n e s  de d ó la re s , España a p o rta  2 2 0 ,2  m i l l o 
nes, fre n te  a 2 6 2 ,6  de la  CEE y 1 0 ,1  de P o rtu g a l, 
No hay c o m e rc io  para G re c ia .

En las e x p o rta c io n e s  que se pue den  b e n e f ic ia r ,  
aunque no de fo rm a  im p o rta n te , y  que sum an 
10 0 ,1  m illo n e s  de d ó la re s , España supone  8 8 ,8  
m illo n e s , en ta n to  que en el m e rca d o  de la CEE 
no se re g is tra n  p o s ib le s  b e n e fic io s , en el de 
G recia és tos  sum an 6 ,9  m il lo n e s  y 4 ,4  en el 
m ercado de P o rtu g a l.

T am b ién  el Ministerio dei Comercio Exte
rior de Cuba ha e la b o ra d o  un In fo r m e 11 en que 
se va lo ra n  los  e fe c to s  de la  ad h e s ió n  de España 
a la CEE. El d o c u m e n to  p re se n ta  un a p é n d ic e  
e s ta d ís t ic o  sobre  la  e v o lu c ió n  d e l c o m e rc io  h is -  
pan o-cuban o  y a n a liz a  en su te x to  lo s  p o s ib le s  
d e te rio ro s  en las  c o n d ic io n e s  de a c c e s o  de las 
p r in c ip a le s  e x p o rta c io n e s  c u b a n a s  a i m e rca d o  
españo l. No hay un c o te jo  s is te m á tic o  y  r ig u ro s o  
de las ba rre ras  c o m e rc ia le s  en España y en la  
CEE, s in o  un c o m e n ta r io  v a lo ra t iv o  p ro d u c to  a 
p ro d u c to , en que se pon deran  a lg u n o s  c a m b io s  
s ig n if ic a t iv o s  en las c o n d ic io n e s  de a c c e s o , a n te s  
y después de la in te g ra c ió n .

De los nueve p ro d u c to s  e x a m in a d o s  se e s tim a  
que o cho  de e llo s  serán  a fe c ta d o s  en e l m e rca d o  
españo l por la  a d h e s ió n  a la  CEE, en ta n to  que 
uno (e l n íq u e l)  se p ensa que no s u fr irá  a lte ra c ió n  
de c o m e rc io .

La s itu a c ió n  m ás p re o c u p a n te  la p re se n ta  e l 
c o m e rc io  de l azúca r, que  p o d ría  verse  s e ria m e n te  
a fe c ta d o . O tro re n g ló n  que s u fr ir ía  p o s ib le s  p é rd i
das, de no hace rse  v a le r  e l c a rá c te r  de m erca do  
tra d ic io n a l que España t ie n e , es e l de lo s  ta b a c o s . 
O tros p ro d u c to s , com o los a tu n e s , los  c a m arones , 
el c a fé  y el ron e m b o te lla d o s , pue den  e x p e r im e n 
tar d íf ic u lta d e s , e n tre  o tra s  razones, p o r la  c o m -
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p e te n c ia  de la  p ro p ia  CEE y sob re  to d o  de p a ís e s  
a s o c ia d o s .

Sobre la base de l e s tu d io  de l SELA, la 
Oficina Regional para América Latina de
la FAO e la b o ró  en 198 1  tre s  in fo rm e s  sobre  los 
e fe c to s  de la a m p lia c ió n  de la CEE en e l s e c to r 
de su c o m p e te n c ia .

El primero de e l l o s 1 2 , de m arzo de 1 9 8 1 , fu e  
p re se n ta d o  com o d o c u m e n to  de tra b a jo  a l V il 
p e río d o  de s e s io n e s  de l C onsejo  L a tin o a m e ric a n o ,
C aracas, m arzo de 1 9 8 1 , y en él se hace una 
v a lo ra c ió n  (u t il iz a n d o  la  in fo rm a c ió n  c o n te n id a  en 
el in fo rm e  de l SELA de n o v ie m b re  de 1 9 8 0 )  de 
los e fe c to s  sobre  el s e c to r  FAO 13 de la  a m p l ia 
c ió n  de la C om un idad , Las c o n c lu s io n e s  a las que 
se lle g a  en e l mercado español son que el 
p e r ju ic io  para Ib e ro a m é ric a  se e x tende rá  a 1 1 0  
p ro d u c to s  que ve rán  d if ic u lta d o  su a c ce s o  por una 
(o v a ria s  a la vez) de las s ig u ie n te s  razon es: 
d e te rio ro  a ra n c e la r io , d e te r io ro  no a ra n c e la r io , 
p é rd id a  de p o s ic ió n  c o m p e tit iv a  fre n te  a la  CEE,
G re c ia , P o rtu g a l y  p a ís e s  A C P  y m e d ite rrá n e o s .
Los b e n e f ic ia r io s  se rán  la  p ro p ia  CEE: que m e jo -  * *  

rara  fre n te  a los  la t in o a m e r ic a n o s  en un to ta l de 
4 2  p a rtid a s  FAO , con  un v o lu m e n  de c o m e rc io  de 
3 0 4 ,2  m illo n e s  de d ó la re s , c if ra  que s upone  e l 
9 1 ,3  por 1 0 0  d e l to ta l  de c o m e rc io  p e r ju d ic a d o  
en España po r la  a m p lia c ió n  de la  C o m un idad  y 
en b e n e f ic io  de e lla  y que re ve la  e l a lt ís im o  
c o m p o n e n te  a g r íc o la  y p e squero  de las p o s ib le s  
p é rd id a s  o c a s io n a d a s  p o r la  c o m p e te n c ia  de  lo s  
p ro p io s  p a ís e s  c o m u n ita r io s . P o r su p a rte , los 
p a ís e s  AC P , según e l e s tu d io  que se c o m e n ta , 
pod rán  b e n e fic ia rs e  fre n te  a A m é ric a  L a tin a , en el 
m e rc a d o  e s p a ñ o l, por una c i f ra  de 3 5 0 ,6  m il lo n e s  
de d ó la re s .

A  su vez, los exportadores españoles pueden  
o b te n e r v e n ta ja s  fre n te  a lo« la tin o a m e r ic a n o s  en 
los mercados de la CEE y en Portugal. En el 
p r im e ro  de e llo s  e l c o m e rc io  a g r íc o la  la t in o a m e 
r ic a n o  p e r ju d ic a d o  se e le v a  a 5 1 8 ,7  m il lo n e s  de 
d ó la re s , que c o rre s p o n d e n  a l 2 7 ,4  po r 1 0 0  de l 
c o m e rc io  to ta l a fe c ta d o . En e l m e rca d o  po rtu g u é s  
la s  e x p o rta c io n e s  e s p a ñ o la s  te n d rá n  v e n ta ja  en 
nueve p a rt id a s  FAO con  un v o lu m e n  de 6 ,6
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m illo n e s  de d ó la re s , o sea , el 7 0 ,3  po r 1 0 0  de l 
c o m e rc io  la t in o a m e r ic a n o  p e r ju d ic a d o  en P o rtu g a l.

El segundo de los  e s tu d io s  c ita d o s  da ta  de 
ju n io  de 1 9 8 1  1 4 , y en é l se a n a liz a  un c am po  
m ás e s tre c h o  que en e l a n te r io r :  las  e x p o rta c io n e s  
a g r íc o la s  la t in o a m e r ic a n a s  que pue den  verse p e r
ju d ic a d a s  en e l m ercado español por la c o m p e te n 
c ia  de la CEE. Los d a to s  y los c r ite r io s  de 
e la b o ra c ió n  son los  de l in fo rm e  d e l SELA, as í 
com o el n ú m e ro  de p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s  que 
se c o n s id e ra n , e s to  es, 2 9 .

Para h a lla r  e l v o lu m e n  a fe c ta d o  se han s e g u id o  
dos m é to dos  d is t in to s :  o p e ra r con  e l v o lu m e n  de 
c o m e rc io  de 1 9 7 8  (o , en su d e fe c to , con e l de 
ú lt im o  año para  e l que se re g is tra n  im p o rta c io n e s  
en e l p e río d o  1 9 7 6 -1 9 7 8 )  y u t i l iz a r  e! v o lu m e n  
p ro m e d io  de 1 9 7 6  a 1 9 7 8 . Según  e l p r im e ro  de 
e llo s ,  las  2 7  p a r t id a s  a fe c ta d a s  por la  c o m p e te n 
c ia  de la CEE s um an  2 2 7 ,5  m il lo n e s  de d ó la re s , 
y, según  e l s e g u n d o , de c o m e rc io  p ro m e d io , el 
to ta l a s c ie n d e  a 7 8 0 ,1  m il lo n e s  de d ó la re s .

De los  s ie te  t ip o s  de d e te r io ro  que c o n s id e ra  
el in fo rm e  d e l SELA, lo s  m ás im p o rta n te s  para  
la a g r ic u ltu ra  son e l 2, e l 5 y  e l 7.

El te rce r e s tu d io , de n o v ie m b re  de 1 9 8 1  1 5 , 
c o m p le ta  los  a n te r io re s  e v a lu a n d o  las  pos ib les  
pérdidas en e l m ercado de ¡a C om unidad o c a s io 
nadas por la  c o m p e te n c ia -e s p a ñ o la  a los p ro d u c 
to s  a g r íc o la s  la t in o a m e r ic a n o s .

Com o en los  a n te r io re s , la  m e to d o lo g ía  y las 
c if ra s  son las  u t il iz a d a s  por el SELA, a d a p tá n d o 
las  a l o b je t iv o  e s p e c íf ic o  de los  p ro d u c to s  a g r íc o 
las.

Las c ifra s  g lo b a le s  a rro ja n  un m o n to  de 7 4  
p a rt id a s  a fe c ta s  en b e n e f ic io  de los  e x p o rta d o re s  
e s p a ñ o le s , que re p re se n ta n  un v a lo r  de 5 1 8 ,7  
m il lo n e s  de d ó la re s , e q u iv a le n te s  a l 2 7 ,4  por 1 0 0  
de l c o m e rc io  d e s tin a d o  po r L a tin o a m é ric a  a la 
CEE y que pue de  verse  a fe c ta d o  po r la en trada  
e s p a ñ o la . Es d e c ir ,  que e l s e c to r  a g r íc o la  a p o rta  
m ás de la  c u a rta  p a rte  de l p o s ib le  p e r ju ic io  que 
las  e x p o rta c io n e s  la t in o a m e r ic a n a s  pue den  s u fr ir  
en la  CEE d e b id o  a una m ayor c o m p e tit iv id a d  de 
lo s  p ro d u c to s  e s p a ñ o le s .

En e l p re se n te  caso , de ios s ie te  t ip o s  de 
d e te r io ro  d is t in g u id o s  en el in fo rm e  d e l SELA, 
los  m ás im p o rta n te s  son e l 1 y e l 2

A d em ás  de los e s tu d io s  que se han m e n c io n a d o  
h as ta  a q u í (to d o s  e llo s  re a liz a d o s  en el .m a rc o  de 
in s t itu c io n e s  u o rg a n is m o s  in te rn a c io n a le s  o na-
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c ló n a le s ) ,  d iv e rso s  a u to re s  se han ocu p a d o  ta m 
b ié n  de los e fe c to s  de la a m p lia c ió n  de la CEE 
sobre  el c o m e rc io  ib e ro a m e ric a n o .

Uno de los  e s tu d io s  p io n e ro s  en la m a te r ia  es 
e l re a liz a d o  por Francisco Granell. En é l se 
lle g a  a la  c o n c lu s ió n  de que « lo s  fa c to re s  
n e g a tiv o s  son de m eno r im p o rta n c ia  que los que 
e s tim u la rá n  el in te rc a m b io !) .  Por ta n to , debe 
a b a n d o n a rs e  la fa ls a  d is y u n tiv a  A m é ric a  L a tin a -  
CEE, ya que la  in c o rp o ra c ió n  de España a esta 
ú lt im a  te n d rá  un e fe c to  e s tim u la n te  de las  r e la 
c io n e s  e c o n ó m ic a s  con e l área ib e ro a m e ric a n a . 
Esta c o n c lu s ió n  está  apo yada  en una c o n s id e ra 
c ió n  c u a lita t iv a  d e l m a te r ia l e m p ír ic o ,  un ta n to  
e scaso , que se o fre c e , d e s ta c á n d o s e  eí papel 
p o s it iv o  para  Ib e ro a m é ric a  de la  a d o p c ió n  por 
p a rte  de España de l SPG c o m u n ita r io .

O tro  e s tu d io , en es te  caso re c ie n te ,  es el 
re a liz a d o  po r Lorca, Martínez y Fuentes, 
cuyo o b je t iv o  es a r ro ja r  luz sobre  e l p o s ib le  p a p e l 
in te rm e d ia d o r  de España en las re la c io n e s  Ib e ro a - 
m é rica -C E E . Una pa rte  d e l a r t íc u lo  se d e d ic a  a 
e v a lu a r  las  p o s ib le s  p é rd id a s  de la s  im p o rta c io n e s  
ib e ro a m e ric a n a s  en España, d e riv a d a s  de la  a m 
p lia c ió n ,  e s tu d ia n d o  las  c o n d ic io n e s  de a c ce s o  
para los p ro d u c to s  m ás im p o rta n te s , según  da to s  
s u m in is tra d o s  po r CEPAL.

Como se s abe , Ramón Tamames, en uno de 
sus tra b a jo s , ha a n a liz a d o  a m p lia m e n te  la  h is to r ia  
y la e v o lu c ió n  de la s  re la c io n e s  E s p a ñ a -lb e ro a m é - 
r ica -C E E . En e l te m a  que a q u í nos o c u p a , es d e c ir ,  
a la hora  de h a c e r e l b a la n c e  de los  p o s ib le s  
e fe c to s  de la a m p lia c ió n ,  s ig u e  e l in fo rm e  e la b o 
rado po r el SELA que  e s tim a  en 7 2 0  m il lo n e s  de 
d o la re s  las  p é rd id a s  p o s ib le s  en e l m e rca d o  
e s paño l y en 1 .9 0 0  m il lo n e s  la s  que  p o d ría n  
re g is tra rs e  en el m e rc a d o  de la  CEE po r la  
c o m p e te n c ia  de ¡os p ro d u c to s  e s p a ñ o le s  a los 
e q u iv a le n te s  la t in o a m e r ic a n o s .

Por ú lt im o , debe m e n c io n a rs e  e l tra b a jo  de 
Guido A s h o ff pre se n ta d o  re c ie n te m e n te  en B e r
l í n 1 6 . En é l se a n a liz a n  lo s  e fe c to s  de  la  
a m p lia c ió n  de la CEE en e l c o n te x to  de las  
a c tu a le s  re la c io n e s  de la C om u n id a d  y  lo s  p a ís e s  
c a n d id a to s  (España y P o rtu g a l)  e n tre  s í y  con  
Ib e ro a m é ric a . A c e rc a  de los e fe c to s  de la a m p l ia 
c ió n  a d v ie r te  que no deb en  s o b re v a lo ra rs e  « p u e s to  
que los p a ís e s  c a n d id a to s  son s o c io s  c o m e rc ia le s  
re la t iv a m e n te  p oco  im p o rta n te s  desde  e l pun to  de 
v is ta  de A m é ric a  L a t in a n 1 7 . Pero re c o n o c e  que,
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según to d a s  ¡as  p re v is io n e s , d ic h o s  e fe c to s  serán  
más b ie n  n e g a tiv o s  que  p o s it iv o s  p a ra  la  R e g ió n  
A m e ric a n a , a u n que  una e x a c ta  c u a n t i f ic a c ió n  de 
los m is m o s  es p rá c t ic a m e n te  im p o s ib le 1 8 . Una 
idea de e llo s  la  p u e d e n  da r, s e g ú n  e l a u to r , los 
estud ios ya c o m e n ta d o s  de l SELA y de CEPAL/ 
ICI a cuya  c o m p a ra c ió n  d e d ic a  v a r ia s  p á g in a s . 
A m bos e s tu d io s  lle g a n  a re s u lta d o s  b a s ta n te  
d iv e rg e n te s , s in  que — s e gún  e l a u to r—  pueda  
a c la ra rs e  s a t is fa c to r ia m e n te  la  razón  de esta  
d iv e r g e n c ia 1 9 . Las c o n c lu s io n e s  de  A shoff son 
tre s : la p r im e ra  es que las  p é rd id a s  c o n c ie rn e n  
ante  to d o  a p ro d u c to s  a g r íc o la s  y ta m b ié n  a 
p ro d u c to s  in d u s tr ia le s  « s e n s ib le s » . La s egunda  es 
que la  n e c e s id a d  de a c e p ta r  e l « a c q u is »  c o m u n i
ta r io  re d u c e  la s  p o s ib il id a d e s  de que  España 
pueda ju g a r  un p a p e l de « p u e n te »  o de « in te rm e 
d ia c ió n » . La te rc e ra  d e s ta c a  e l h e c h o  de que  el 
p e río d o  tra n s ito r io  que  s ig u e  a la  in te g ra c ió n  
c o nce de  t ie m p o  para  que se p u e dan  ir  sua v iz a n d o  
los e fe c to s  que am e n a za n  de m ane ra  e s p e c ia l a 
a lgu nos  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s .

José Antonio ALONSO 
Vicente DONOSO

n *  n *
Vée»se, ib iém , las págs 3. 6 y 21. 

9 Vease. '-Mem, pág 2 0

LA INVERSION DIRECTA 
EN EL EXTERIOR.
EL CASO ESPAÑOL

•  » e * * * « » * *
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A lv a re z  C a n a l, P .: La Banca extranjera en 
España, « P a p e le s  de E c o n o m ía  E s p a ñ o la » , n ú m .
9 , M a d r id ,  1 9 8 .0 ; M u ñ o z  C id a d , C á n d id o  y  S a lid o  
A m a ro to , M . a Paz: Inversión extranjera y 
comercio exterior, « In fo rm a c ió n  C o m e rc ia l Espa
ñ o la » , núm  5 6 3 , M a d r id ,  1 9 8 0 ;  M a r ín ,  J u a n  
P e dro : La inversión española en el exte
rior, « P a p e le s  de E c o n o m ía  E s p a ñ o la » , núm . 1 1 ,
M a d r id ,  1 9 8 2 ;  P u ig  R o ja s , E n riq u e : Inversiones 
españolas en el extranjero: Un análisis, 2 3 f  
« B o le t ín  de E s tu d io s  E c o n ó m ic o s  de D e u s to » , 
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•  9 0  * • • • * • « .

Introducción

La c re c ie n te  y c o m p le ja  in te rd e p e n d e n c ia  d e 
s ig u a l de unos p a ís e s  re s p e c to  de o tro s  es e l 
re s u lta d o  de un p ro c e s o  que ha c o n d u c id o  a la  
m a y o r a c u m u la c ió n  de c a p ita l en  ia  h is to r ia  de las  
e c o n o m ía s  m ás avanzadas . A  ra íz  d e l año 1 9 7 3 ,  
p u n to  de re fe re n c ia  d e l in ic io  de la c r is is  en que 
nos e n c o n tra m o s  in m e rs o s , a p a re c e  una fa s e  de 
le n to  c re c im ie n to  de la e c o n o m ía  m u n d ia l y  se 
p ro d u c e n  c a m b io s  e c o n ó m ic o s  e s tru c tu ra le s  de 
in d u d a b le  s ig n if ic a d o  que  van  c o n te x tu a liz a n d o  
una « te rc e ra  re v o lu c ió n  in d u s tr ia l» .  T odo  e l lo ,



e v id e n te m e n te , t ie n e  e fe c to s  c o n s id e ra b le s  en la 
e c o n o m ía  e s p a ñ o la ; e c o n o m ía  que p u e d e  ser 
c a lif ic a d a  s in  n in g ú n  p a lia t iv o  de n e ta m e n te  
a b ie rta .

El a g e n te  e c o n ó m ic o  q u e , s in  lu g a r a d ud as, ha 
s e rv id o  de s o p o rte  c o n d u c to r  de la  in te rn a c io n a l i
z a c ió n  de la  p ro d u c c ió n  v d e l c a p ita l es la  
em presa  m u lt in a c io n a l y , d e n tro  de e s ta s , la de 
gran ta m a ñ o , que re s u lta  s e r la  que d e s a rro lla  y 
c o n tro la  a c tiv id a d e s  en los s e c to re s  c la v e  para  el 
c re c im ie n to ,  según  el m o d e lo  que ha v e n id o  
im p e ra n d o  y, que son en d e f in i t iv a ,  las  que  lle v a n  
in c o rp o ra n d o  un m ayor g rado  de te c n o lo g ía .  La 
im p o rta n c ia  c u a lita t iv a  y c u a n t ita t iv a  que ha 
a d q u ir id o  la  in v e rs ió n  d ire c ta  en e l e x te r io r  es de 
ta l te n o r que ha c o n d u c id o  a una m ayor a c e n tu a 
c ió n  de la  d ia lé c t ic a  d e s a r ro llo -s u b d e s a rro llo  y a 
una p ro g re s iv a  p é rd id a  de a u to n o m ía  de las 
e c o n o m ía s  n a c io n a le s . En es te  o rden  de ideas 
a d q u ie re  cada  vez m ayor a c tu a lid a d  la idea  de 
PaHoix de que para  e n te n d e r una e c o n o m ía  
n a c io n a l es n e c e s a rio  c o n o c e r p re v ia m e n te  e l 
fu n c io n a m ie n to  de la e c o n o m ía  m u n d ia l y no a l 
revés. Por e llo ,  en n ue stra  o p in ió n , la c o n s id e ra 
c ió n  y a n á lis is  de la in v e rs ió n  d ire c ta  e x tra n je ra  
es una c o n d ic ió n  n e c e s a ria  para in te n ta r  c o m p re n 
de r en su ju s to  té rm in o  la e v o lu c ió n  y p e rs p e c tiv a s  
de los s e c to re s  de una e c o n o m ía . S in  e m b a rg o , no 
hem os de o lv id a r  que la  in v e rs ió n  d ire c ta  es una 
m a n ife s ta c ió n  m ás de l fu n c io n a m ie n to  de l s is te m a .

España es re c e p to ra  neta  de in v e rs ió n  d ire c ta  
p ro c e d e n te  de l e x te r io r. S in  e m b a rg o , si e s ta m o s  
p le n a m e n te  in te g ra d o s  en e l p ro ce so  de d iv is ió n  
in te rn a c io n a l de l tra b a jo  y, en c o n s e c u e n c ia , en 
e l q u e h a c e r e c o n ó m ic o  in te rn a c io n a l,  p a re c e  ló 
g ic o , dado el n iv e l de d e s a rro llo  a lc a n z a d o , que 
re g is tre m o s  m o v im ie n to s  de c a p ita l en una d o b le  
d ire c c ió n . En este  o rden  de id e a s  y s i n u e s tro  p a ís  
es c a lif ic a d o  de in te rm e d io  en el c o n te x to  in te r 
n a c io n a l, la s  s a lid a s  de c a p ita l en c o n c e p to  de 
in v e rs ió n  d ire c ta  no han de ser d e b id a s  ú n ic a m e n 
te  a d e s ín v e rs io n e s  re a liz a d a s  por las  em presas  
m u lt in a c io n a le s  de los p a ís e s  d e n o m in a d o s  de 
c e n tro , s in o  que , a la luz de l m o d e lo  de d e s a rro llo  
o c c id e n ta l,  la e c o n o m ía  e sp a ñ o la  deb erá  p ro d u c ir , 
cada vez en m ayor c u a n tía  in v e rs io n e s  d ire c ta s  en 
o tro s  p a ís e s .

En los ya n um e rosos  e s tu d io s  sobre  la  in v e rs ió n  
d ire c ta  e x tra n je ra  en E s p a ñ a 1 y  la in v e rs ió n

53* 83*
' A n-vel de l'bro, remitimos al lector a los irabaios de J. Muñoz: S 
Roldas y A Serranc. La rntemaoonalinción dei capital en España. 
[dicusa, Madrid, 1979: y A Martínez González Tablas Capitalismo 
extranjero en España Cupsa Editorial. Madrid, 1960

d ire c ta  e s p a ñ o la  en e l e x te r io r 2 , se s u e le n  
e m p le a r  c o m o  fu e n te s  e s ta d ís t ic a s  de un la d o  las  
a u to r iz a c io n e s  que  e l o rg a n is m o  c o m p e te n te  c o n 
cede  para que la s  m is m a s  se re a lic e n ,  de o tro , las 
s a lid a s  e fe c t iv a s  de c a p ita l po r e s ta  rú b r ic a , 
in fo rm a c ió n  é s ta  que  la  B a n ca  d e le g a d a  e n v ía  al 
B a n c o  de España y  que s irv e  de base  para  la  
e la b o ra c ió n  de la  B a lanza  de P agos. Por lo  ta n to , 
no se c o n s id e ra n  a q u e llo s  c a sos  que  re p re se n ta n  
un c o n tro l d ire c to  a tra vé s  de c o n tra to s  de 
a s is te n c ia  te c n o ló g ic a  n i ta m p o c o , por fa l ta  de 
in fo rm a c ió n  en am b o s  s u p u e s to s , la s  c if ra s  de 
a u to f in a n c ia c ió n  n i la s  c o rre s p o n d ie n te s  a p ré s ta 
m os y  c ré d ito s  a la rg o  p la z o  p ro c e d e n te s  de las 
s o c ie d a d e s  m a tr ic e s  o f i l ia le s  lo c a liz a d a s  en o tros  
p a ís e s . Las lla m a d a s  in v e rs io n e s  in d ire c ta s  o de 
seg u n d o  g rado , es d e c ir ,  la  p a r t ic ip a c ió n  de 
f i l ia le s  ya e s ta b le c id a s , en o tra s  s o c ie d a d e s  e s 
p a ñ o la s , se h a lla n  in c lu id a s  e n tre  los  vo lú m e n e s  
a u to riz a d o s  s ie m p re  y c u a n d o  la  p a r t ic ip a c ió n  sea 
s u p e r io r  a l 5 0  p o r 1 0 0 . Este t ip o  dp In v e rs io n e s , 
s in  e m b a rg o , no f ig u ra  re f le ja d o  en la  B a la n z a  de 
Pagos po r no da r lu g a r a una e n tra d a  de d iv is a s . 
P or o tro  la d o , c o m o  c o n s e c u e n c ia  de la p u b lic a 
c ió n  de l Censo de In v e rs io n e s  E x tra n je ra s  en 
España se d is p o n e  de in fo rm a c ió n  a d ic io n a l que 
ha s ir io  o b je to  de  a n á lis is  en a lg u n o  de los  
tra b a jo s  c o m e n ta d o s  y c ita d o s . Por ú lt im o ,  s e ñ a la r 
que hasta  e l año 1 9 7 9  no se c o n s id e ra b a n  a las 
s u c u rs a le s  c o m o  in v e rs io n e s  d i r e c ta s 3 .

La inversión directa extranjera en España

La p re s e n c ia  de la  in v e rs ió n  d ire c ta  en España 
a d q u ie re  c ie r ta  Im p o rta n c ia  en la  s egunda  m ita d  
de l s ig lo  X IX , En una  p r im e ra  e ta p a  ( 1 8 5 0 - 1 9 1 7 )  
d ic h a s  in v e rs io n e s  se m a te r ia l iz a n  en m in e ría , 
fe r ro c a r r ile s  y p o s te r io rm e n te  en s e rv ic io s  p ú b l i
cos, p u d ié n d o s e  c a l i f ic a r  e s te  p e río d o  de « c e s ió n  
a l c a p ita l e x tra n je ro  de la  fu n c ió n  c re a d o ra  de  la 
in fra e s tru c tu ra  b á s ic a  p a ra  un d e s a r ro llo  in d u s 
tr ia l) )  4 ; fu n c ió n  que no se fo m e n tó  d e b id o , en tre  
o tra s  razones, a la  a u s e n c ia  de p ro g ra m a s  de 
m a n te n im ie n to  y d e s a rro llo  de d ic h a  ¡ r f ra e s tru c tu -

2 Véase J J Duran y M P. Sánchez. La internacionali/actón de la 
empresa espanda: Inversiones españolas en el extencr. Secretaria 
General Técnica. M inisterio de Economía y Comercio. Madrid, 1982; y 
P Neeno y oíros. Las inversiones españolas en el extranjero, Universi
dad de Navara, Pamplona. ¡981
3 Sobre el tema de sucusales, véase. J. L  Moreno. La baiami de 
pagos de las sucursales extranjeras establecidas en España. «Informa- 
cón Comercial Españolar!, núm 556. Madrid. 1 £79.
4 Véase J J Doran v M P Sánchez. La internacional reactor, de la 
empiesa española: Inversiones españolas en el exterior. Op c i t . pág 86.



ra. Ei segundo  p e r ío d o  ( 1 9 1 8 - 1 9 5 9 ) ,  se c a ra c te 
riza por una escasez  re la t iv a  de in v e rs io n e s  
d ire c ta s  e x tra n je ra s , d e b id o  a : p ro te c c io n is m o , 
d e p res ión  de 1 9 2 9 ,  g u e rra  c iv i l  y  m o d e lo  a u tá r-  
q u ic o  fra n q u is ta . En la  te rc e ra  e ta p a  ( 1 9 6 0  hasta  
nuestros  d ía s ) ,  o b je to  de e s ta  re c e n s ió n , la  
in v e rs ió n  d ire c ta  e x tra n je ra  en España t ie n e  un 
m arca do  c a rá c te r  e s tru c tu ra l y ha ju g a d o  un  pap e l 
fu n d a m e n ta l en e l d e s a rro llo  e c o n ó m ic o  e s p a ñ o l y 
en su in te g ra c ió n  en la  d iv is ió n  in te rn a c io n a l de l 
t ra b a jo . D ic h a  in v e rs ió n  ha s e rv id o , s in  lu g a r  a 
dudas para  c o m p le m e n ta r  y d in a m iz a r  el c a p ita 
lism o  in te r io r . D u ra n te  la  p rá c t ic a  to ta l id a d  de 
esta te rce ra  e tapa  la in v e rs ió n  d ire c ta  e x tra n je ra  
en España se ha e n c o n tra d o  con  un e n to rn o  
c a ra c te r iz a d o  por una e s ta b ilid a d  p o l í t ic a  y la b o ra l 
que ha p e rm it id o  e l d e s a rro llo  de sus a c t iv id a d e s  
sin  c o n f l ic to s  s o c ia le s , fa v o re c ie n d o  la  e x p lo ta 
c ión  de un m e rca d o  p ro te g id o  con  p e rs p e c tiv a s  de 
ráp ido  c re c im ie n to .  J u n to  a e l lo  hay que d e s ta c a r 
un s is te m a  f is c a l poco g ravoso  y una le g is la c ió n  
fa v o ra b le .

Un a n á lis is  p o rm e n o riz a d o  de la in v e rs ió n  
ex tra n je ra  en España en base a d a to s  de nue stra  
Ba lanza de Pagos es e l re a liz a d o  po r Moreno 
More 5 para  el p e río d o  1 9 7 1 -1 9 8 0 .  Se c o n s id e 
ran, en c o n s e c u e n c ia , los  f lu jo s  de fo n d o s  por 
in v e rs io n e s  b ru ta s  (d ire c ta s , de c a rte ra ,e n  in m u e 
b les y o tras  fo rm a s  de in v e rs ió n  * ) ,  po r d e s in v e r
s iones o liq u id a c ió n  de in v e rs io n e s  p re e x is te n te s  
y com o re s u lta n te  por in v e rs io n e s  n e ta s . En 
re la c ió n  con  la p r im e ra  m a g n itu d  pod em os  re s a lta r  
el c re c im ie n to  anu a l a rro ja d o , a e x c e p c ió n  de l 
b ie n io  1 9 7 4 -7 5 ,  e s p e c ia lm e n te  e l c o n ta b il iz a d o  
en los tre s  ú lt im o s  años (a p ro x im a d a m e n te  un 52  
por 1 0 0  de l to ta l ) .  D el to ta l de  in v e rs io n e s  b ru ta s  
de! p e río d o  ( 8 9 5 ,2 7 2  m il lo n e s  de p e s e ta s ), la 
in v e rs ió n  d ire c ta  re p re s e n ta  un 4 3  p o r 1 0 0  (de 
c a rte ra s  9 ,2  por 1 0 0 ;  en in m u e b le s  3 0 ,1  po r 1 0 0  
y o tras  fo rm a s  de in v e rs ió n  1 7 ,6  po r 1 0 0 )  h a b ié n 
dose d e s in v e rt id o  un 2 4 ,5  po r 1 0 0  en to d o  e l 
p e ríodo  (de  c a rte ra  8 7 .8  po r 1 0 0 , en in m u e b le s  3 
por 1 0 0  y o tra s  fo rm a s  de in v e rs ió n  8 0 ,2  por 
1 0 0 ) .  Por o tra  p a rte , e l a u to r, c o n s c ie n te  de la  
c a u te la  con  que hay que to m a r  c u a lq u ie r  c o m p a 
ra c ió n  de la in v e rs ió n  e x tra n je ra  con  o tra s  m a g n i
tude s  de la e c o n o m ía  e s p a ñ o la , c o m p a ra  a q u é lla

5 Esie amc-Jo yícre  a complete? t i  publicado po? este misme 3l!0' e- 
lníormació‘ C'.me^ctai Españolar1 mum 574, Jumo 1981). ba;o el

¡¡tule: tevefSiú* eivsnjeta en España Perspectiva desde ¡s taísnia de 
pagcs'í cuyo resume"' se recogió en '-Pensamiento Iberoamericano», n.c 
1. Madrid. 1982, páq 293.
0 Demro de esta rúbr ea se incluyen- financiación de prospecciones e 
investigadores mineras y petrolíferas, anticipos a cuenta de participa 
cmnes sccíaies. eic.

con  los  s ig u ie n te s  a g re g a d o s : p ro d u c to s  in te r io r  
b ru to , a h o rro  n a c io n a l b ru to , d é f ic i t  c o m e rc ia l y 
e m is io n e s  n e ta s  en e l m e rc a d o  de v a lo re s . A  
c o n t in u a c ió n  se o c u p a  de e x a m in a r  la s  re la c io n e s  
e x is te n te s  e n tre  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  y a lg u n a  
rú b r ic a  c o n c re ta  de la  ba la n za  de p a g o s : t ra n s fe 
re n c ia s  por re n ta s  de in v e rs io n e s , e x p o rta c io n e s  e 
im p o rta c io n e s , e tc . En re la c ió n  c on  la s  re n ta s  de 
in v e rs io n e s , y c o m o  c o m p le m e n to  a lo  s e ñ a la d o  
a n te r io rm e n te , c o n v ie n e  a p u n ta r  que ia s  m is m a s  
han a s c e n d id o  a a lg o  m ás de un 2 5  por 1 0 0  de 
la  in v e rs ió n  to ta l d e l p e r ío d o  c o n s id e ra d o , re p re 
s e n ta n d o  c e rc a  de un 1 2  po r 1 0 0  la  pa rte  
c o rre s p o n d ie n te  a la  in v e rs ió n  d ire c ta .  En re la c ió n  
c on  e s te  ú lt im a  p u n to  hay  que  s u b ra ya r ju n to  con 
e l a u to r  que  es ta  m a g n itu d  no es n i m u c h o  m enos 
e x p re s ió n  re a l de la  v e rd a d e ra  re n ta b i l id a d  lo g ra d a  
por la in v e rs ió n  d ire c ta  e x tra n je ra  en España.

Para que el le c to r  pue da  te n e r  una v is ió n  
rá p id a  y  g lo b a l de la in v e rs ió n  d ire c ta  e x tra n je ra  
en España y dado que en lo s  a r t íc u lo s  s e le c c io 
nados no se e n c u e n tra  un a n á lis is  d e ta lla d o  de la  
lo c a liz a c ió n  s e c to r ia l y p ro c e d e n c ia  g e o g rá fic a  de 
la m is m a  nos p e rm it im o s  in c lu ir  a lg u n a s  c o n s id e 
ra c io n e s  sob re  es te  p a r t ic u la r  re m it ie n d o  a los  
in te re s a d o s  en e s te  te m a  a la s  re fe re n c ia s  c o n te 
n id a s  en las  n o t a s 1 y 2 . Estas c o n s id e ra c io n e s  se 2 i  
fu n d a m e n ta n  en los  d a to s  p ro p o rc io n a d o s  p o r la  
D ire c c ió n  G enera l de T ra n s a c c io n e s  E x te rio re s  
re fe re n te s  a la s  in v e rs io n e s  a u to riz a d a s  po r la  
A d m in is t ra c ió n  y  en su caso  l ib e ra liz a d a s .

D esde e l p u n to  de v is ta  de los  p a ís e s  de o r ig e n  
y c om o  era ló g ic o  de e s p e ra r nos e n c o n tra m o s  con  
que los  o c h o  p a ís e s  (U S A , R e in o  U n id o , R. F. 
A le m a n a , S u iza , H o la n d a , C anadá y J a p ó n ) que 
c o n tro la n  m ás d e l 5 0  por 1 0 0  de la  in v e rs ió n  
d ire c ta  a e s c a la  m u n d ia l les  c o rre s p o n d e  m ás de l 
8 5  p o r 1 0 0  de la  re a liz a d a  en España. Si a e llo  
le  su m a m o s  la  p a r t ic ip a c ió n  d e i re s to  de los  
p a ís e s  que ju n to  a lo s  a n te r io re s  fo rm a n  la  C .E .E ., 
e l p o rc e n ta je  supe ra  e l 9 0  po r 1 0 0  e l c u a l se 
v e r ía  aún in c re m e n ta d o  si a ñ a d ié s e m o s  las  in v e r 
s io n e s  « p ro c e d e n te s »  de los  p a ís e s  f is c a le s  
(L ie c h s te in ,  P a nam á, Luxe m b u rg o  y B e rm u d a s ).

Los s e c to re s  de la  e c o n o m ía  e s p a ñ o la  que m ás 
p a r t ic ip a c ió n  de c a p ita l e x tra n je ro  t ie n e n  son  los  
m ás d in á m ic o s ; los  de m ayor c o n te n id o  te c n o ló -  
gm o  y lo s  que o fre c e n  un m a y o r g rado  de 
c o n c e n tra c ió n  e c o n ó m ic a .

Estos s e c to re s  ( lo s  c u a t r o 5 * 7 s e c to re s  m ás pe -
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' Estes cuatro sectores son

Sector 2 E xtracción y ra n s ío r in a c 'ó n  de d in e ra le s  -o  ensrgéi eos y 
p rosudos derivados, ■ndusn ia  qu ím ica .



( le tra d o s  cu e n ta n  con  e l 91 po r 1 0 0  de l to ta l de 
in v e rs ió n  d ire c ta  re a liz a d a  en E spaña) son de los 
que m ás pagan  por te c n o lo g ía  en c if ra s  re la tiv a s  
y los que m ás re n ta b ilid a d  y p ro d u c tiv id a d  han 
p ro p o rc io n a d o . A d e m á s  son lo s  que m a y o r tasa  de 
c re c im ie n to  han e x p e rim e n ta d o , c om o  es el caso , 
po r e je m p lo , de q u ím ic a , m a q u in a r ia  e lé c tr ic a  y 
no e lé c tr ic a  y v e h íc u lo s  a u to m ó v ile s .

Por su gran in te ré s  e im p o rta n c ia  no que rem o s  
d e ja r  de re se ñ a r un tra b a jo  que ha s e rv id o  no s ó lo  
para  c o n o c e r m e jo r  la  e c o n o m ía  e s p a ñ o la , s ino  
ta m b ié n  com o fu e n te  de d a to s  c o m p le m e n ta r ia  de 
gran pa rte  de los e s tu d io s  que se han ocu p a d o  de 
este  te m a  con p o s te r io r id a d  a su p u b lic a c ió n ;  nos 
re fe r im o s  c o n c re ta m e n te  a l Censo sectoria l de 

inversiones extranjeras en España. Su p re s e n ta 
c ió n , a n á lis is  m e to d o ló g ic o  y c o n s id e ra c io n e s  
g e n e ra le s  de los  re s u lta d o s  p ro p o rc io n a d o s  por el 
Censo ( re fe r id o s  a 1 9 7 7 )  han c o rre s p o n d id o  a E. 
Puig Rojas y a J. Rodríguez de Pablo. Para 
la  e la b o ra c ió n  de d ic h o  Censo se han m a n e ja d o  una 
s e rie  de d a to s  re la tiv o s  a 5 5 .7 4 8  s o c ie d a d e s  
a n ó n im a s  con  c a p ita l s o c ia l o f is c a l s u p e r io r  a los 
dos m illo n e s  de p e se tas . D ic h a s  s o c ie d a d e s  se 
han c la s if ic a d o ,  por un la d o , en c u a tro  e s tra c to s  
en fu n c ió n  a l g rado  de p a r t ic ip a c ió n  de l c a p ita l 
e x tra n je ro  en su c a p ita l y, por o tro , según  su 
ta m a ñ o  m e o id o  po r la  c if ra  de c a p ita l.  A  t í tu lo  de 
c u rio s id a d  podem os s e ñ a la r  que e l 1 1 ,1 8  por 1 0 0  
de las  s o c ie d a d e s  es tán  p e n e tra d a s  por e l c a p ita l 
e x tra n je ro , que v ie n e  a re p re s e n ta r un 9 ,4 6  por 
1 0 0  de l c a p ita l f is c a l c e n sa d o . A u n q u e  e x is ta  
a lg u n a  d ife re n c ia  en es tos  d a to s  (p o r e je m p lo  el 
grado de p e n e tra c ió n  in d ire c ta ) ,  hay que s e ñ a la r  
que en n ue stra  o p in ió n  la  im p o rta n c ia  c u a lita t iv a  
de la p e n e tra c ió n  d e l c a p ita l e x tra n je ro  en España 
es m ás re le v a n te  de lo  que a p r im e ra  v is ta  nos 
pue den  d e c ir  las  c if ra s  a n te r io re s . O tras c u e s t io 
nes a re s a lta r, y que se des p re n d e n  de los  da to s  
de l Censo es que la  em presa  p a r t ic ip a d a  es m ás 
e fic a z  en té rm in o s  de c o m p ra s  y  v e n ta s , que e l 
c o n ju n to  de las  s o c ie d a d e s  c e n sa d a s . T a m b ié n  
rem u n e ra n  a su p e rs o n a l por e n c im a  de la  m e d ia . 
A s im is m o  se p ro p o rc io n a n  d a to s  re la t iv o s  a los 
e fe c to s  d ire c to s  que las  e m p resas  p a r t ic ip a d a s  
tie n e n  en nue stra  ba la n za  de pagos.
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Señor 3. Industrias transformadores de los metales. Mecánica de 
precisión.
Sector 4 Otras industrias manufactureras (heno, per ejemplo).
Sector 6 Comercio Restaurantes, hostelería Reparaciones 
A nivel de sectores concretos nos remitimos, por ejemplo, al número 
563 de «Información Comercial Española» (Madrid, 1980), en el que 
se incluyen estudias sobre los sectores: químico, automóvil y 
alimentación.

Desde e l pu n to  de v is ta  s e c to r ia l ,  los  re s u lta 
dos  de l Censo no v a ría n  la s  c o n c lu s io n e s  que 
a n te r io rm e n te  hem o s  a p u n ta d o  y que fu e ro n  e x tra í
das de o tra  fu e n te  de d a to s , es d e c ir ,  los  s e c to re s  
m ás p e n e tra d o s  son lo s  s e c to re s  2 , 3 y 4 ;  s in  
em ba rgo , es de in te ré s  o b s e rva r e l g rado  de 
p e n e tra c ió n  s e c to r ia l a n iv e l de tre s  d íg i to s ,  en 
donde se pue de  o b s e rva r la fu e r te  d e p e n d e n c ia  a 
que a lg u n o s  de los  s u b s e c to re s  de la  e c o n o m ía  
e sp a ñ o la  se ven s o m e tid o s .

El a r t íc u lo  de Pilar Alvarez Condal ofrece  
un d o b le  In te ré s : su p ro p io  c o n te n id o  y a b o rd a r el 
a n á lis is  de la  p e n e tra c ió n  d e l c a p ita l e x tra n je ro  
en un s e c to r  cuya  p ro te c c ió n  a la  c o m p e te n c ia  
e x tra n je ra  en n u e s tra s  p ro p ia s  fro n te ra s  ha durado 
h as ta  e l año 1 9 7 8  8 . En e s te  tra b a jo  se aborda 
po r una p a rte , la  p ro b le m á tic a  re fe re n te  a la 
re g u la c ió n  de la In v e rs ió n  e x tra n je ra  en em presas 
b a n c a r ia s  re s a lta n d o  e l tra to  d is c r im in a to r io  e x is 
te n te  en tre  la  c re a c ió n  de una nueva e n tid a d  y la 
a d q u is ic ió n  de una p a r t ic ip a c ió n  m a y o r ita r ia  en un 
B anco  e s p a ñ o l c read o  co n  a n te r io r id a d  a 1 9 7 2 .  La 
a u to ra  p ropon e  la u n if ic a c ió n  de tra to  le g a l y la 
a d a p ta c ió n  de la n o rm a tiv a  a los p r in c ip io s  
im p e ra n te s  sobre  es ta  m a te ria  en la C om un idad  
E c o n ó m ic a  E u ropea. P or ú lt im o ,  re s a lta  en este 
a r t íc u lo  e¡ im p o rta n te  p a p e l que la ban ca  e x tra n 
je ra  ha ju g a d o  en e l d e s a rro llo  de l m e rca d o  de 
le tra s  y  en la  c o n c e s ió n  de c ré d ito s  s in d ic a d o s  
con  t ip o s  de in te ré s  v a r ia b le , y en d e f in it iv a  a l 
s is te m a  f in a n c ie ro  e s p a ñ o l.

P or lo  que re s p e c ta  a la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  y 
c o m e rc io  e x te r io r, Muñoz Cidad y Salido 
Amaroto re a liz a n  un in te re s a n te  tra b a jo ,  con 
e s te  m is m o  t í tu lo ,  y  c on  base fu n d a m e n ta l en 
d a to s  d e l Censo de In v e rs io n e s  E x tra n je ra s  de 
1 9 7 7 .  A  n iv e l g lo b a l,  las  em p re s a s  con  p a r t ic ip a 
c ió n  e x tra n je ra  c u e n ta n  con  una e le v a d a  c u o ta  de 
e x p o rta c io n e s  en a g ru p a c io n e s  s e c to r ia le s , c a l i f i 
cadas  com o  d in á m ic a s  en la  l ite ra tu ra  sobre 
d e s a rro llo  e c o n ó m ic o , lle g a n d o  en a lg u n o s  casos 
(c o n s tru c c ió n  de a u to m ó v ile s , c a u c h o  y sus tra n s 
fo rm a d o s )  a c o n ta r  con  una c u o ta  s u p e r io r  a las 
tre s  c u a rta s  p a rte s  de la  e x p o rta c ió n , m ie n tra s  que 
en los  s e c to re s  tra d ic io n a le s  a p a re c e  un c la ro  
d o m in io  e x p o rta d o r de las  em presas  d o m é s tic a s . 
S in  e m b a rg o , ta m b ié n  se subraya  que las  em presas 
p a r t ic ip a d a s  ta m b ié n  im p o rta n  m u c h o  m ás (aun 
s in  te n e r  en c u e n ta  e l fe n ó m e n o  de las  im p o rta -

53*  53*

8 Previamente, la banca extranjera en España se circunscribía única
mente a las siguientes instituciones: Credit Lyonnais, Banca Nationale 
del Lavorc, Société Genérale de Banque y Banco de Londres y América 
del Sur.



c io n e s  in d u c id a s ) , s ie n d o  en c o n ju n to  d e f ic ita r ia s  
en su ba lanza  c o m e rc ia l,  m ie n tra s  que las  e m p re 
sas no p a r t ic ip a d a s  a rro ja n  una c o b e rtu ra  s u p e rio r 
a la u n id a d . En este  pun to  surge  a u to m á tic a m e n te  
la nece s id a d  de c u a n t if ic a r  la in c id e n c ia  de los 
p re c io s  de t r a n s fe re n c ia 9 y  de la  e lu s ió n  de 
im pu esto s  en un s is te m a  in te g ra d o  de f lu jo s  de 
c o m e rc io  in te rn a c io n a l en e l á m b ito  de la e m p re 
sa m u lt in a c io n a l.  Por ú lt im o  cabe s e ñ a la r  con  los 
au to res  de es te  a r t íc u lo  que las  c o n c lu s io n e s  
ob te n id a s  de l Censo re f le ja n  una s itu a c ió n  p u n 
tu a l, ya que p re v ia m e n te  se p re su m ía , dadas las 
c o n d ic io n e s  de la e c o n o m ía  e s p a ñ o la , que e l n iv e l 
de e xp o rta c io n e s  g lo b a le s  de las em presas p a r t i
c ipadas  no era s o b re s a lie n te , d e b id o  a las c a ra c 
te r ís t ic a s  de l m erca do  in te rn o  (p o te n c ia lid a d  y 
p ro te c c io n is m o ).

Inversión directa española en el exterior

En el a r t íc u lo  de J. P. Marín se e x am ina  la 
e v o lu c ió n  de la in v e rs ió n  e s paño la  en e l e x te r io r  
en e l p e río d o  1 9 7 1 -1 9 8 0  y d e n tro  d e l m arco  de 
la B a lanza de Pagos. A s í, c o n s c ie n te  de que las 
re la c io n e s  e c o n ó m ic a s  de un p a ís  con  e l resta  del 
m undo, d e riv a d a s  de la  c re a c ió n  de a c tiv o s  
e x te rio re s , tra n s c ie n d e  la  m era e x p re s ió n  c u a n t i
ta tiv a  que se recog e  en la B a lanza  de Pagos, 
p rocede, ponderando  por este  m o tiv o  su e x p o s i
c ió n , a aho ndar en la  e v o lu c ió n  de las  in v e rs io n e s  
d ire c ta s , de c a rte ra , de in m u e b le s  y o tra s  fo rm as  
de in v e rs ió n , re la c io n a d a s  a l m is m o  t ie m p o  con 
o tros e p íg ra fe s  de la B a lanza  de Pagos, s in  o lv id a r  
e l c o n tex to  le g a l en que las m is m a s  han te n id o  
luga r. E llo  es abo rdado  p rocu ran do  d e lim ita r  con- 
c e p tu a im e n te  y m e to d o ló g ic a m e n te  las  v a ria b le s  
m ane jadas . Por s e g u ir  un p a ra le lis m o  con  lo 
com entado  en re la c ió n  con la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
en España, vam os a a p u n ta r que de l to ta l de 
inve rs ion es  b ru ta s  de l p e río d o  ( 1 2 4 .5 8 9  m illo n e s  
de pese tas ) las in v e rs io n e s  d ire c ta s  rep resen taban  
un 6 1 ,7  por 1 0 0 , m ie n tra s  que las  de ca rte ra , 
in m u e b le s  y o tra s  fo rm a s  a rro ja b a n  un 9 ,9  por 
1 0 0 , un 0 ,5  por 1 0 0  y un 2 7 ,9  por 1 0 0 , 
re sp e c tiv a m e n te . De o tra  p a rte , las d e s in v e rs io n e s  
o liq u id a c ió n  de in v e rs io n e s  en e l e x te r io r  (2 9 .9 5 8  
m illo n e s  de pese ta s ) se d is tr ib u ía n  p o rc e n tu a lm e n -
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9 A titulo informativo podemos señalar que el profesor Félix tobe ña 
realizado una Interesante Investigación sobre los precios de transfe 
renca en la industria farmacéutica: véase, por ejemplo. La cuestión 
¡le ios pecios de transferencia. £i ceso de la industria farmacéutica. 
Aplicación a fspaña, «Investigaciones Económicas», núm 5, enero- 
abril, 1978.

te  de la  s ig u ie n te  m a n e ra : d ire c ta s , 6,1 po r 1 0 0 : 
c a rte ra s , 5 1 ,2  por 1 0 0 : in m u e b le s , 3 4 ,4  por 1 0 0 ; 
o tra s , 5 3 ,9  por 1 0 0 . L ó g ic a m e n te , de la c o n ju n 
c ió n  de es tas  dos m a g n itu d e s  surgen  las  in v e rs io 
nes ne ta s  de l p e río d o . Para f in a liz a r ,  que rem o s  
lla m a r la  a te n c ió n  sobre  la escasez re la t iv a ,  según 
los da to s  m a n e ja d o s  por e l a u to r, de  los  ing resos  
por ren tas  de in v e rs ió n  d ire c ta  e s p a ñ o la  en el 
e x te r io r.

El a n á lis is  que Enrique Puig Rojas, ex-D i 
re c to r  G enera l de T ra n sa c c io n e s  E x te rio res , hace  
de las  in v e rs io n e s  e s p año las  en e l e x te r io r, tom a  
com o pun to  de p a rtid a  e l p ro g re s ivo  n iv e l de 
in te rn a c io n a liz a c ió n  que la  e c o n o m ía  es p a ñ o la  ha 
a lc a n z a d o : m e d id o  a tra vé s  de una s e rie  de 
in d ic a d o re s  ( in v e rs ió n  y  aho rro  d o m é s tic o  en 
p o rc e n ta je  d e l P IB  y m a g n itu d e s  fu n d a m e n ta le s  de 
los  f lu jo s  de b ie n e s , s e rv ic io s  y de c a p ita l con  el 
resto  d e l m u n d o ), re a liz a n d o  a l m is m o  tie m p o  
a lg u n a s  c o m p a ra c io n e s  in te rn a c io n a le s . P o s te r io r 
m e n te  se re a liz a n  una s e rie  de re fle x io n e s  sobre  
las in v e rs io n e s  d ire c ta s  y  de c a rte ra  de c a p ita l 
españo l en e l e x tra n je ro , señ a la n d o  en re la c ió n  
con la s  p rim e ra s  e l e le v a d o  n iv e l re la tiv o  de 
c o n c e n tra c ió n , ta m o  en e l t ie m p o  (e l 9 2  por 1 0 0  
de l to ta l c o rre s p o n d ie n te  a l p e río d o  de 1 9 6 0 -1 9 8 1  
se re a liz a  en e l s u b p e río d o  1 9 7 2 -1 9 8 1 ) :  ló g ic a  
c o n s e c u e n c ia  de l p roce so  de l ib e ra liz a c ió n  in ic ia 
do en 1 9 7 3  y de l e s ta d io  a lc a n z a d o  por la 
e c o n o m ía  e s p a ñ o la ), com o s e c to r ia l ( in d u s tr ia l y 
f in a n c ie ro )  y g e o g rá fic a m e n te  (4 7  por 1 0 0  en 
Ib e ro a m é ric a  en la  d écada  de los  s e te n ta ) . A s i 
m is m o  señ a la  c om o causas de la  s u b v a lo ra c ió n  de 
las in v e rs io n e s  e s p a ñ o la s  en e l e x te r io r  las  s i 
g u ie n te s : a) no c o n ta b il iz a c ió n  de las  in v e rs io n e s  
re a liz a d a s  con  a n te r io r id a d  a 1 9 6 0 ;  b) no c o n ta 
b il iz a c ió n  de los b e n e fic io s  o b te n id o s  en nuestra  
ba lanza  de pag os; c ) no poderse  re co g e r las 
in v e rs io n e s  no a u to riz a d a s  que se p resum e que en 
a lg u n o s  pa íses  ib e ro a m e ric a n o s  a lc a n z a n  c a n t id a 
des im p o rta n te s , y d) d e s c o n o c im ie n to  de las 
re v a lo r iz a c io n e s  de los a c tiv o s  p ro ce d e n te s  de las 
in v e rs io n e s  re a liz a d a s . Por ú lt im o , se re a liz a  un 
d e ta lla d o  a n á lis is  sobre  las  to d a v ía  n e c e s a ria s  
m e d id a s  de a d e c u a c ió n  de nue stra  n o rm a tiv a  a los 
in s tru m e n to s  y m e c a n is m o s  p re v is to s  en e l T ra tado  
de Rom a y d e s a rro lla d o s  por d is p o s ic io n e s  p o s te r io 
res.

En el a r t íc u lo  de J. J. Durán y P. Sán
chez 10 se d e lim ita n  las  dos e tap as  d ife re n c ia d a s  
por las que ha a tra ve sa d o  la  in v e rs ió n  d ire c ta

'° U n  resumen parcial de pane de! contenido de su libro «la  
internacionalización de la empresa española».., op. cit.



e spaño la  en el e x te r io r. La p r im e ra  de e lla s  hasta  
1 9 7 5 , que se c a ra c te r iz a  po r e l p re d o m in io  de las 
in v e rs io n e s  de á m b ito  e s tr ic ta m e n te  c o m e rc ia l,  
m a n te n ie n d o  o a m p lia n d o  redes de d is t r ib u c ió n  y 
ve n ta s , lo c a liz a d a s  p re fe re n te m e n te  en Europa. La 
segunda etapa  in ic ia d a  en 1 9 7 5  se d ir ig e  fu n d a 
m e n ta lm e n te  a Ib e ro a m é ric a , cuyos p a ís e s  t o t a l i 
zan ce rca  de las dos te rc e ra s  pa rte s  de las 
in v e rs io n e s  e s p a ñ o la s  en el e x te r io r. Los s e c to re s  
de p re fe re n c ia  son , a s im is m o , en es ta  segunda 
é po ca  los  de c a rá c te r  in d u s tr ia l y f in a n c ie ro  
re s a lta n d o  por la in c id e n c ia  n e g a tiv a  de la c r is is  
la p e s ca , la  c o n s tru c c ió n  n a v a l, la  a u to m o c ió n  y 
la c o n s tru c c ió n . En es te  a r t íc u lo  se in c lu y e n  una 
s e rie  de re fle x io n e s  y c o n c lu s io n e s  d e riv a d a s  de 
un a n á lis is  p o rm e n o riz a d o  de las  c ie n  p rim e ra s  
em presas e s p a ñ o la s  inv e rso ra s  en el e x te r io r 
du ra n te  el p e ríodo  1 9 7 4 -1 9 7 8 .  Las in v e rs io n e s  
re a liz a d a s  por es tas  em presas  re p re se n ta n  a lg o  
m enos de l cu a tro  po r c ie n to  de l to ta l y, en 
c a m b io , c o n ta b il iz a n  m ás de l 8 5  po r 1 0 0  de l 
v o lu m e n  a u to riz a d o  en d ic h o  p e río d o . Entre o tras , 
m e n c io n a re m o s  a lg u n a  de sus c o n c lu s io n e s . A s í, 
son em presas que han o p ta do  p re fe re n te m e n te  por 
c re c im ie n to  in te rn o  (es d e c ir ,  c re a c ió n  de nuevas 
e m p re s a s !; están e s c a s a m e n te  p e n e tra d a s  pa r el 
c a p ita l e x tra n je ro , son de e le v a d o  ta m a ñ o , in c o r 
poran una te c n o lo g ía  de tip o  m e d io  y  son m ás 
d in á m ic a s  en té rm in o s  de e m p le o , a c t iv id a d  c o 
m e rc ia l,  a u to fln a n c ia c ió n  y e f ic a c ia  que la  m e d ia  
n a c io n a l. S in  em b a rg o  p ro ce d e n  de s e c to re s  con 
e le v a d a  p e n e tra c ió n  de c a p ita l e x tra n je ro , p o r lo 
que se e n fre n ta n  a una fu e r te  c o m p e te n c ia  in te rn a  
d e i c a p ita l e x tta n je ro , p u d ie n d o  c a l i f ic a r  a la 
in v e rs ió n  d ire c ta  e sp a ñ o la  en e l e x te r io r  de un 
m a rca d o  c a rá c te r  d e fe n s iv o . Estas em p re s a s  p ro 
p o rc io n a n  una rasa de a b e rtu ra  c o m e rc ia l su p e rio r 
a la  m e d ia  y se las  pue de  c a l i f ic a r  a s im is m o  en 
té rm in o s  g e n e ra le s  de re la t iv a m e n te  d e p e n d ie n te s  
te c n o ló g ic a m e n te  h a b la n d o . Su re n ta b i lid a d , en 
té rm in o s  de ren ta  de in v e rs io n e s  es m o d e sta , 
d e b id o  a su p re s u m ib le m e n te  fu e r te  p o l í t ic a  de 
a u to f in a n c ia c ió n  y  ju v e n tu d  re la t iv a  de este  fe n ó m e 
no.

En c ie r ta  m e d id a  c o m p le m e n ta r io  de l tra b a jo  
a n te r io r, es e l a r t íc u lo  re a liz a d o  por J. A. 
Alonso y J. M. Cadarso. Estos a u to re s  r e a l i 
zan un p o rm e n o riz a d o  a n á lis is  de ia  in v e rs ió n  
d ire c ta  e s p a ñ o la  en Ib e ro a m é ric a  d u ra n te  e l p e 
r ío d o  1 9 6 3 -1 9 8 1 .  La fu e n te  e s ta d ís t ic a  p r in c ip a l
m e n te  e m p le a d a  es la  p ro p o rc io n a d a  p o r la 
D ire c c ió n  G enera l de T ra n s a c c io n e s  E x te rio res  
re fe re n te  a v o lú m e n e s  a u to riz a d o s  por la  A d m in is 
t ra c ió n  Las c o n c lu s io n e s  g lo b a le s  o b te n id a s  re 
fue rzan  las co m e n ta d a s  en e l tra b a jo  a n te r io r . Se

a c o m p a ñ a  com o anexo  de e s te  a r t íc u lo  una 
re la c ió n  de las  1 0 0  p r im e ra s  em presas  inve rso ras  
en Ib e ro a m é ric a  d u ra n te  e l p e río d o  1 9 7 4 -1 9 7 9 .

La s itu a c ió n  g e o g rá fic a , e l pasado h is tó r ic o  y 
los nexos c o m u n e s  de España y  e l m undo árabe 
son c o n d ic io n a n te s  un ta n to  id ó n e o s  para  unas 
fru c t í fe ra s  re la c io n e s  c u ltu ra le s ,  e c o n ó m ic a s  y 
te c n o ló g ic a s  e n tre  am ba s  c o m u n id a d e s . Esta o p i
n ió n , gue c o m p a rtim o s , es m a n ife s ta d a  por e l 
p ro fe s o r Pampillon en su a r t íc u lo  En es te  
tra b a jo  se c o n te x tu a liz a  e l fe n ó m e n o  de la  in v e r
s ió n  e sp a ñ o la  en los  p a ís e s  á rabes , en sus 
a s p e c to s  h is tó r ic o -p o l í t ic o s  y  e c o n ó m ic o s , d e s ta 
cando  que es en es ta  c o m u n id a d , d e s pués  de 
Ib e ro a m é ric a , en don de  se p ro d u c e  m ayor in v e r 
s ió n  re la t iv a  en s e c to re s  in d u s tr ia le s . A u n q u e , 
com o se ñ a la  su a u to r  « la  p ro p o rc ió n  en tre  in v e r 
s io n e s  to ta le s  e in v e rs io n e s  p ro d u c tiv a s  que s u p o 
nen tra n s fe re n c ia  de te c n o lo g ía  es la  m ás a lta  (en 
los p a ís e s  á ra b e s l de to d a s  las  á reas  g e o g rá fic a s » , 
s e ñ a la n d o  a c o n tin u a c ió n  que « la  a f in id a d  en tre  
España y p a ís e s  á rabes , ju n to  con  e l t ip o  de 
te c n o lo g ía  in te rm e d ia  que se les  o fre c e , hacen 
que después  de Ib e ro a m é ric a  se s itú e n  com o 
p re fe r id o s  po r la  in v e rs ió n  in d u s tr ia l p r iv a d a  e s p a 
ñ o la  en e l e x t ra n je r o » 1 1 . Com o ya se s e ñ a ló , las 
in v e rs io n e s  de t ip o  c o m e x ia l ,  f in a n c ie ro  y  en 
s e rv ic io s  en g e n e ra l se han d ir ig d o  p re fe re n te m e n 
te  a Europa (CEE), U SA y C anadá, m ie n tra s  que 
las  de t ip o  in d u s tr ia l y  f in a n c ie ro  lo  han s id o  
h a c ia  Ib e ro a m é ric a . En e l c o n te x to  á rabe  y  desde 
e l pun to  de v is ta  s e c to r ia l ca b e  re s a lta r  la s  
in v e rs io n e s  re a liz a d a s  en e l s e c to r  p esquero , en la 
e x p lo ta c ió n  de reservas  de gas n a tu ra l,  en  e l 
m o n ta je  de v e h íc u lo s  y c o n s tru c c ió n  de m a q u in a 
r ia ,  en a s is te n c ia  té c n ic a  y en la  c o n s tru c c ió n  de 
v iv ie n d a s . A te n d ie n d o  a los p a ís e s  de d e s tin o  
d e s ta c a n  M a rru e c o s , A rg e lia ,  Irá n , E g ip to , Túnez 
y A ra b ia  S a u d í.

p ara f in a liz a r  s e ñ a le m o s  que si b ie n  es in d is 
c u t ib le  la  a te n c ió n  que debe p res ta rse  a Europa, 
no es m enos im p o rta n te , en c a m b io , y en nue stra  
o p in ió n , la  que debe darse  a Ib e ro a m é ric a  y p a ís e s  
á rabes  por m ú lt ip le s  m o tiv o s  de to d o s  c o n o c id o s . 
A h o ra  b ie n , e l e n fo q u e  de l te m a  ha de e fe c tu a rs e  
e n tre  ig u a le s  y no con  a fán  de d o m in io , re s a lta n d o  
la  c re a c ió n  d t  em presas  d e l t ip o  « jo in t-v e n tu re »  y 
ia  re a liz a c ió n  de p ro ye c to s  lla v e  en m ano . La 
f in a l id a d  ha de ser e l log ro  de b e n e f ic io s  y 
e n r r iq u e c im ie n to  m u tu o s , c om o ú n ic a  v ía  p o s it iv a  
a m e d io  y  la rg o  p lazo .

Juan José DURAN HERRERA
C d *  S d
"  En les á ra te  s s r : 'ipottan.íes las irversicn.es "ilave er mam*.
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T ra b a jo s  c o n s id e ra d o s : G arc ía  A lo n s o , José  
M a r ía  La energía en la economía españo
la. Una visión global, « P a p e le s  de E conom ía  
E spaño la» , núm . 1 4 , M a d r id ,  1 9 8 3 ;  O te ro  M o r e 
no, José  M a r ía ,  y T r u j i l lo  A ra n d a , F ra n c is c o : 
Estructura del consumo energético en Es
paña, ídem; S a n ta m a rta , J o s é : El consumo de 
energía en España, « In fo rm a c ió n  C o m e rc ia l 
E spaño la» , núm . 5 7 8 , M a d r id ,  1 9 8 1 ;  R aym ond 
Bara, J o sé  L u is : Efectos inflacionistas de la 
subida de precios de los productos petro
líferos, « P a p e le s  de E co n o m ía  E spaño la» , núm . 
14 , M a d r id ,  1 9 8 3 ;  A s c a n io  T o g o re s , F ra n c is c o : 
Exploración y producción de hidrocarbu
ros en España, ídem ; V a lls  S o le r, J o s é , y Pardo 
B u s t il lo ,  M ig u e l:  Suministro y refino de 
crudos, ídem; F ernández F e lg u e ro s o , José  M a 
n u e l; El carbón en España, ídem ; C a s t il lo  
Bonet, M a n u e l:  El carbón en perspectiva, 
/ r /e m /T e lle z  de P e ra lta , A n to n io :  El gas natural 
en la estrategia energética española, ídem; 

A ra n c e ta , J e s ú s : La red de transporte y 
distribución de energía eléctrica en Espa
ña peninsular, ídem ; Esteban  B o le a , M a r ía  
T eresa: Energía y medio ambiente, ídem.
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El te m a  e n e rg é tic o  v ie n e  o c u p a n d o  en los 
ú ltim o s  t ie m p o s  un lu g a r p re fe re n te  d e n tro  de la 
lite ra tu ra  e c o n ó m ic a  e s p a ñ o la . Una m o n ta ñ a  de 
t in ta  y pap e l se ha d e d ic a d o  a e x poner los 
o ríg e n e s, causas e im p lic a c io n e s  de la c r is is  
e n e rg é tic a  en la e c o n o m ía  e s p a ñ o la . Es e v id e n te , 
que la p r io r ita r ia  a te n c ió n  que a l te m a  v ie n e  
p res tándose  en n ue stro  p a ís  e s tá  p le n a m e n te  
ju s t if ic a d a ,  pues la fu e r te  e le v a c ió n  de los  p re c io s  
de la e n e rg ía , e n tre  1 9 7 3  y 1 9 8 0 ,  ha c o n m o v id o  
la e co n o m ía  e s p a ñ o la  hasta  los c im ie n to s , re d u 
c ie n d o  en c in c o  p u n to s  la tasa  de c re c im ie n to  que 
hab ía  a lc a n z a d o  e n tre  1 9 6 0  y 1 9 7 3 ,  e le v a d o  por 
e n c im a  de los  dos d íg i to s  su tasa  de in f la c ió n  y 
de ja do  en el paro  a dos m illo n e s  de e s p a ñ o le s . En 
d e f in it iv a ,  la  m a g n itu d  d e l im p a c to  de la  c r is is  
e n e rg é tic a  ha s id o  m a y o r en n u e s tro  p a ís  que en 
la m ayor p a rte  de la s  e c o n o m ía s  o c c id e n ta le s  
in d u s tr ia liz a d a s .

C o noce r los rasgos b á s ic o s  de la e s tru c tu ra  
e n e rg é tic a  e s p a ñ o la  es o b lig a d o  pun to  de p a rtid a  
para  e x p lic a r  el p ro fu n d o  d e s a ju s te  que en e lla  ha 
p ro d u c id o  la  e le v a c ió n  de p re c io s  d e l p e tró le o . 
José María García Alonso en el a r t íc u lo  que 
encabeza  p re c is a m e n te  e l n ú m e ro  m o n o g rá fic o  de 
la re v is ta  Papeles de Economía Española — que 
a q u í e s ta m o s  c o m e n ta n to —  d e d ic a  una a te n c ió n  
p re fe re n te  a esos rasgo s. En p r im e r  lu g a r, se ñ a la  
la p o s ic ió n  c la v e  que la  e n e rg ía  o c u p a , en la 
a c tu a lid a d , d e n tro  d e l s is te m a  p ro d u c tiv o  e s p a ñ o l, 
fá c ilm e n te  c o m p ro b a b le  a tra vé s  de las ta b la s  
in p u t-o u tp u t m ás re c ie n te s , p u e s to  que la  p rá c t ic a  
to ta l id a d  de los  s e c to re s  son tr ib u ta r io s  de los 
in s u m o s  e n e rg é tic o s . Es e v id e n te , que esto  no 
supone  p e c u lia r id a d  e x c lu s iv a  de la  e c o n o m ía  
e s p a ñ o la , a l se r una c a ra c te r ís t ic a  g e n e ra liz a d a  a 
to d o  p a ís  de e c o n o m ía  m o d e rn a , S i t ie n e  s e n tid o  
en el d is c u rs o  a rg u m e n ta l d e l tra b a jo  que  e s tam os  
re señ ando  es po rque  v in c u la d o  a l s ig u ie n te  rasgo  
a d q u ie re  una re le v a n c ia  e s p e c ia l,  pues c u a lq u ie r  
e s tra n g u la m ie n to  en e l s u m in is tro  de e n e rg ía  
— a lg o  no ta n  im p ro b a b le  a p a r t ir  de  1 9 7 3 —  
s u p o n d ría  la  p a ra liz a c ió n  d e l a p a ra to  p ro d u c tiv o  
e s p a ñ o l.

U til iz a n d o  c o m o  in s tru m e n to  de a n á lis is  la  
té c n ic a  de l b a la n c e  e n e rg é tic o , su rge  la  segunda  
no ta  c a ra c te r ís t ic a :  e l d é f ic i t  de e n e rg ía , re s u lta 
do de un  c o n c u rs o  que se d is p a ró  a p a r t ir  de  1 9 5 0  
— en 1 9 7 9  se h a b ía  m u lt ip l ic a d o  po r s e is , en 
u n id a d e s  te c —  y de una p ro d u c c ió n  in te rn a  
e scasa , c u a n t ita t iv a  y c u a lita t iv a m e n te , que s ó lo  
ha c u b ie r to  e n tre  e l 2 8  y el 3 7  po r 1 0 0  de la 
d e m a n d a , c ifra s  po r s í m is m o  in d ic a t iv a s  de un 
g rado  de d e p e n d e n c ia  d e l e x te r io r  a to d a s  lu c e s  
e x c e s iv o . C om o re fe re n c ia ,  s e ñ a la  e l a u to r, que  la 
CEE, aun te n ie n d o  unos n iv e le s  de c onsu m o 
e n e rg é tic o  b a s ta n te  m ás e le v a d o s  que los  de 
España, t ie n e  un ín d ic e  de c o b e rtu ra  e n e rg é tic o  
e n tre  1 5  y  2 0  pu n to s  p o rc e n tu a le s  s u p e rio r.

La in s u f ic ie n c ia  de la  p ro d u c c ió n  in te rn a  o b l i 
ga a im p o rta r  m a s iv a m e n te  e n e rg ía , lo  que ha 
su p u e s to , en c a d a  uno de lo s  dos ú lt im o s  años, 
un c o s te  s u p e r io r  a un b i l ló n  de p e s e ta s , c if ra  
d e s c o m u n a l que e q u iv a le  p rá c t ic a m e n te  a l v a lo r  
de l d é f ic i t  c o m e rc ia l e s p a ñ o l. Es e v id e n te , que a 
p a r t ir  de  es tos  d a to s  e m p ieza  a c o m p re n d e rse  el 
fu e r te  im p a c to  de la c r is is  e n e rg é tic a  en nue stra  
e c o n o m ía .

La v u ln e ra b il id a d  es e l te rc e r  rasgo  de la 
e s tru c tu ra  e n e rg é tic a  e s p a ñ o la . Es una  c o n s e c u e n 
c ia  de  la  e le v a d a  d e p e n d e n c ia  y de la  ir re g u la r i-

2 4 1



dad de los  m e rca d o s  de e n e rg ía s  p r im a r ia s . El 
caso  d e l gas  n a tu ra l es b a s ta n te  In d ic a t iv o  de ese 
h e c h o , a u n que  sea  e l d e l p e tró le o  e l m ás c o n o c i
do, ya  que es p re c is o  im p o rta r  la  to ta l id a d  de l gas 
c o n s u m id o  y s ó lo  de dos  p ro ve e d o re s .

A n te  una s itu a c ió n  ta n  g rave  c o m o  la  d e s c r ita , 
la  a d o p c ió n  de una p o l í t ic a  de a ju s te  ha s id o  
ta rd ía  y , en d e m a s ia d a s  o c a s io n e s , ha quedado  
m ás en e l á m b ito  de la s  bu e n a s  in te n c io n e s  que 
en e l de la s  re a liz a c io n e s . Su a r t ic u la c ió n  se ha 
basado , por una p a rte , en e l a u m e n to  de la  o fe rta  
in te rn a , m e d ia n te  p ro g ra m a s  de e x p lo ra c ió n  y 
e x p lo ta c ió n  in te n s iv a  de lo s  re c u rs o s  p ro p io s ; por 
o tro , en la  re d u c c ió n  d e l c o m p o n e n te  e n e rg é tic o  
d e l o u tp u t to ta l ,  a tra v é s  de m e d id a s  de a ho rro  y 
d e l e s ta b le c im ie n to  de p re c io s  re a lis ta s  y d is u a 
s o rio s  de l c o n su m o  para las  e n e rg ía s  s e c u n d a r ia s ; 
f in a lm e n te ,  en una re d u c c ió n  de la v u ln e ra b il id a d , 
a tra vé s  de una  m a y o r d iv e rs if ic a c ió n ,  ta n to  de ¡as 
fu e n te s  e n e rg é tic a s  u t il iz a d a s  — d is m in u y e n d o  el 
e x c e s iv o  c o m p o n e n te  p e tro lí fe ro  de n u e s tro  c o n s u 
m o—  com o de l nú m e ro  de p ro ve edores .

La ta rd ía  re a c c ió n  fre n te  a la  c r is is  e n e rg é tic a  
ha im p e d id o  a p re c ia r  lo s  re s u lta d o s  de la  p o l í t ic a  
de d iv e rs if ic a c ió n  de fu e n te s  h as ta  fe c h a s  m uy 
re c ie n te s . A s í,  en 1 9 8 2 ,  e l c a rb ó n , que v ie n e  
s u s titu y e n d o  a l p e tró le o  a p a r t ir  de  1 9 7 9  — in v ir 
t ié n d o s e  el p ro ce so  in ic ia d o  en la  dé c a d a  de los 
años c in c u e n ta  y d in a m iz a d o  d esde  1 9 6 0 —  ha 
c u b ie r to  c a s i e l 30  por 1 0 0  de l c onsu m o e n e rg é 
t ic o  e s p a ñ o l, m ie n tra s  que e l p e tró le o , que lle g ó  
a a lc a n z a r  e l 72  por 1 0 0  de l m is m o , ha c a íd o  
hasta  el 55  por 1 0 0  en e l ú lt im o  año.

La ú lt im a  no ta  que se d e s ta c a  en el a r t íc u lo  a l 
que nos v e n im o s  re fir ie n d o  es e l c a m b io  en la 
te n d e n c ia  de c re c im ie n to  de l c o nsu m o e n e rg é tic o  
e s p a ñ o l, pues en 1 9 8 2 ,  y por te rc e r  año c o n s e c u 
t iv o ,  ha d is m in u id o  la d e m a n d a , h echo  s in  p re c e 
den tes  en n ue stra  m ode rna  h is to r ia  e c o n ó m ic a , a l 
m enos hasta  don de  a lc a n z a n  la s  e s ta d ís t ic a s . El 
a u to r, s in  em b a rg o , se m u e s tra  b a s ta n te  e s c é p tic o  
re s p e c to  a los e fe c to s  que  en e l lo  haya te n id o  la 
p o l í t ic a  de a h o rro , sobre  to d o  te n ie n d o  en c u e n ta  
las d im e n s io n e s  de la c r is is  e c o n ó m ic a  e s p a ñ o la , 
en g e n e ra l, y  la in d u s tr ia l,  en p a r t ic u la r ,  pues no 
debe pasarse por a lto  que es el s e c to r  s e c u n d a rio  
e l d e m a n d a n te  e n e rg é tic o  m ás im p o rta n te , e l 5 0  
por 1 0 0  de l to ta l .

Estructura del consumo energético 
español

José Maria Otero y Francisco Trujillo,
en su a r t íc u lo ,  a n a liz a n  a fon d o  la e s tru c tu ra  de l

c o n su m e  e n e rg é tic o  e s p a ñ o l, u t il iz a n d o  una d e r i
v a c ió n  de la s  té c n ic a s  ¡n p u t-o u tp u t y la  in fo rm a 
c ió n  e s ta d ís t ic a  de s a g re g a d a  que  a p a re c e  en las  
ú lt im a s  ta b la s  in te rs e c to ra le s  de n u e s tra  e c o n o m ía .

El m é to d o  de las  « in te n s id a d e s  e n e rg é tic a s »  
que e m p le a n  p e rs ig u e  la  d e te rm in a c ió n  de la 
e n e rg ía  u t i l iz a d a  en e l p ro ce so  de fa b r ic a c ió n  de 
un b ie n  o p re s ta c ió n  de un s e rv ic io ,  c u a n t if ic a n d o  
en té rm in o s  f ís ic o s  — u n id a d e s  te c — . ta n to  la 
e n e rg ía  p r im a r ia  p re c is a  para  lo s  p roce sos  de 
fa b r ic a c ió n ,  c o n su m o  d ire c to ,  c om o  la  in co rp o ra d a  
en los  in p u ts  u t il iz a d o s , c o n su m o  in d ire c to .  De los 
d is t in to s  e n fo q u e s  de e s te  m é to d o , Otero y 
Trujillo u t i l iz a n  e l de B u lla rd 'í Hereuden, a l ser 
e l m ás a p ro p ia d o  para  e l t ra ta m ie n to  de la 
in fo rm a c ió n  in c lu id a  en las  ta b la s  in p u t-o u tp u t 
e s p a ñ o la s  para  1 9 7 5 .

Los re s u lta d o s  d e l tra b a jo  re f le ja n  de fo rm a  
c la ra  e l a lto  c o m p o n e n te  e n e rg é tic o , ta n to  de las 
dem a n d a s  in te rs e c to ra le s  de n ue stro  a p a ra to  p ro 
d u c tiv o , c om o  d e l c o n su m o  f in a l.  En es te  s e n tid o , 
los  a u to re s  d e s ta c a n  la  s o rp re n d e n te  e x is te n c ia  de 
fu e r te s  e x p o rta c io n e s  in d ire c ta s  de e n e rg ía  en  un 
p a ís  con  escasez  de e s te  re c u rs o . En e fe c to , las 
v e n ta s  a l e x te r io r  t ie n e n  un a lto  c o n te n id o  e n e r
g é t ic o ,  en a lg u n o s  casos — los de p ro d u c to s  
s id e rú rg ic o s , c e m e n to , buques y a u to m ó v ile s —  
es to  ha s id o  ya d iv u lg a d o , pero  en o tro s , c om o  en 
e l de lo s  p ro d u c to s  a g ra r io s , es b a s ta n te  m enos 
c o n o c id o . Con re s p e c to  a l c o n su m o  d o m é s tic o  
— p r in c ip a l c o m p o n e n te  de la  d e m a nda  f in a l de 
e n e rg ía —  los a u to re s  d e s ta c a n  en sus c o n c lu s io 
nes hasta  qué pun to  son tr ib u ta r io s  de la  e n e rg ía  
a c to s  ta n  e le m e n ta le s  com o la a lim e n ta c ió n , e l 
d e s p la z a m ie n to  a l tra b a jo  o e l a lq u ile r  de una 
v iv ie n d a .

A u n q u e  los da to s  en lo s  que se basa e l tra b a jo  
de Otero y Trujillo c o rre s p o n d e n  a 1 9 7 5 , no por 
e llo  han p e rd id o  su v a lid e z  las c o n c lu s io n e s  a las 
que  lle g a n , a u n que  com o  ya se puso de m a n if ie s to  
a n te r io rm e n te , en e l ú lt im o  tr ie n io  p a re c e  que se 
e s tán  p ro d u c ie n d o  c a m b io s  im p o rta n te s  en nue stro  
c o nsu m o e n e rg é tic o .

Los c a m b io s  que a p a re c e n  en la e v o lu c ió n  de 
la  d e m a nda  a l in ic ia rs e  la d écada  de los oc h e n ta  
es p re c is a m e n te  e l pu n to  de p a rtid a  de l tra b a jo  de 
Santamaría, cuya p r im e ra  p a rte  es tá  d e d ic a d a  
a e x a m in a r  la e v o lu c ió n  d e l c onsu m o e n e rg é tic o  
en España a lo  la rg o  de l p e río d o  1 9 5 0 -8 0 .  En tres  
e ta p a s  p e r io d i f ic a  esa e v o lu c ió n ; la  a n te r io r  a l 
P lan de E s ta b il iz a c ió n  ( 1 9 5 0 - 1 9 5 9 ) ,  en la  c u a l e l 
co n su m o , ade m ás  de c re c e r  con  le n t itu d , se basa 
de fo rm a  p re fe re n te  en fu e n te s  p ro p ia s , c om o  el 
ca rbó n  y la h id ro e le c tr ic id a d  y, en m eno r m e d id a , 
en e l p e tró le o  im p o rta d o , e m p le a d o  sobre  to d o  en



el tra n s p o rte . La se g u n d a  e ta p a  — que com p re n d e  
el p e ríodo  1 9 6 0 -1  9 7 3 —  c o in c id e n te  con una 
fase  de fu e rte  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a , es de c r e c i
m ie n to  m uy a c e le ra d o  de l c o n su m o  e n e rg é tic o , 
cuya tasa  m e d ia  anu a ! a c u m u la t iv a ,  de l 8 ,1  por 
1 0 0 , supera  en c a s i dos p u n to s  la ta s a  de 
c re c im ie n to  de l P IB , lo  que im p l ic a  una e la s t ic i 
d a d -re n ta  de la de m a n d a  b a s ta n te  s u p e r io r  a la  
u n id a d . A s p e c to  d e s ta c a d o  de e s te  p e r ío d o  es la  
in c o rp o ra c ió n  de dos nue vas  e n e rg ía s  p r im a r ia s :  
la e le c tro n u c le a r ,  en  1 9 6 8 ,  a l c o n e c ta rs e  a la  red 
la  p r im e ra  c e n tra l (e n  19 7 1  y 1 9 7 2  lo  ha rán  o tra s  
d o s ), y en las  m is m a s  fe c h a s  e l gas n a tu ra l,  cuya 
p a r t ic ip a c ió n  en e l c o n su m o  to ta l  es m uy b a jo  y 
está  c irc u n s c r ito  a l á rea  de  B a rc e lo n a . En la  
te rce ra  e ta p a , c o in c id e n te  con  la  c r is is ,  la  tasa  
de c re c im ie n to  de l c o n su m o  e n e rg é tic o  se re d u c e  
hasta  e l 3 ,8  po r 1 0 0 , si b ie n  c o n tin ú a  q u e dando  
por e n c im a  de la  ta s a  de c re c im ie n to  d e l P IB  
hasta  1 9 8 0 .

La segunda  p a rte  d e l a r t íc u lo  de Santamarta 
está d e d ic a d o  a l a n á lis is  de l c o n su m o  po r s e c to 
res, po r e n e rg ía s  s e c u n d a r ia s  d e sde  la  p e rs p e c tiv a  
e s p a c ia l.  Entre sus c o n c lu s io n e s , s e ñ a la  e l a u to r 
que c u a lq u ie r  c a m p a ñ a  de a ho rro  deb e  ir  d ir ig id a  
a la  in d u s tr ia  y a l t ra n s p o rte , s e c to re s  que 
absorben c a s i el 8 0  po r 1 0 0  d e l c o n su m o  g lo b a l, 
« p re s c in d ie n d o  de d e m a g ó g ic a s  c a m p a ñ a s  sobre  
el s u frid o  c iu d a d a n o » . Debe d e s ta c a rs e , a s im is m o , 
su d e n u n c ia  de una e s p e c ia l iz a ro n  in d u s tr ia l 
— a lu m in io  y p a p e l son s e c to re s  re p re s e n ta tiv o s —  
re a liz a d a  de e s p a ld a s  a n ue stra  d o ta c ió n  de 
recursos  n a tu ra le s .

En lo re la tiv o  a fu e n te s  s e c u n d a r ia s  c o n s ta ta  e l 
desm esurado  p a p e l que en España ju e g a n  los 
p rod u c to s  d e riv a d o s  de l p e tró le o  y la  e le c tr ic id a d .  
A lu d e  el a u to r a l e le v a d o  c o s te  de tra n s fo rm a c ió n  
— en to rn o  a l 7 0  por 1 0 0 —  de la s  e n e rg ía s  
p r im a r ia s  en e le c tr ic id a d ,  pero  no c o n s id e ra  la 
c o m o d id a d  y l im p ie z a  de su uso que c o n v ie rte  a 
esta ú lt im a  en la  e n e rg ía  s e c u n d a r ia  ca d a  vez m ás 
u t il iz a d a ; e s to , que es un h e c h o  c o n s ta ta b le  a 
n iv e l de p a ís e s  in d u s tr ia le s ,  t ie n e  una e s p e c ia l 
re le v a n c ia  en el n u e s tro , a c o n s e c u e n c ia  de la 
escasez de re c u rs o s  de gas  n a tu ra l,  g ran  c o m p e 
t id o r  de la e le c tr ic id a d  en lo s  c o n su m o s  f in a le s .

F in a lm e n te , h a c e  re fe re n c ia  e l a u to r  a la fu e r te  
c o n c e n tra c ió n  e s p a c ia l de l c o n s u m o , a l a b s o rb e r 
c in c c  p ro v in c ia s  — A s tu r ia s , B a rc e lo n a , M a d r id ,  
La C oruña y V iz c a y a —  en to rn o  a l 4 0  po r 1 0 0  d e l 
to ta l n a c io n a l.  En a lg u n o s  casos e s ta  e le v a d a  
cuo ta  es co m p e n s a d a  po r una im p o rta n te  p ro d u c 
c ió n  e n e rg é tic a  p ro v in c ia l,  c o m o  es e l caso  de 
A s tu r ia s  y La C oruña , en o tro s , s in  e m b a rg o , es 
p re c iso  el tra n s p o rte  desde  p ro v in c ia s  p ro d u c to ra s

y c o n s u m id o ra s  d é b ile s ,  c om o  Leó n, O rense, 
S a la m a n c a  y C áce re s.

El análisis input-output y los efectos 
inflacionistas de las subidas de los 
precios de los productos petrolíferos

De gran  a c tu a lid a d  es e l tra b a jo  de José Luis 
Raymond en e l que  u t il iz a n d o , a s im is m o , la 
m e to d o lo g ía  in p u t-o u tp u t  c a lc u la  lo s  e fe c to s  in 
f la c io n is ta s  de la ú lt im a  (d ic ie m b re  de 1 9 8 2 )  
s u b id a  de los  p re c io s  In te r io re s  de los  p ro d u c to s  
d e riv a d o s  d e l p e tró le o , p ró x im a  a l 21 p o r 1 0 0  en 
su c u a n t ía .  La base e s ta d ís t ic a  que  u t i l iz a  es una  
e x tra p o la c ió n  a 1 9 7 9  de lo s  d a to s  de la s  TIO  de 
la  e c o n o m ía  e s p a ñ o la  c o rre s p o n d ie n te s  a 1 9 7 5 .

El a u to r  a n a liz a  s e p a ra d a m e n te  lo s  e fe c to s  
In f la c io n is ta s  d ire c to s  de  la  s u b id a  de p re c io s  de 
los  p ro d u c to s  p e tro lí fe ro s ,  ya  que  una  p a rte  de los  
m is m o s  es c o n s u m id a  p o r d e m a n d a n te s  f in a le s ,  de 
lo s  in d u c id o s  o en c a s c a d a , pues o tra  p a rte  es 
u t i l iz a d a  c o m o  in p u t e n e rg é tic o  po r b ue na  p a rte  
de los s e c to re s  in te r in d u s tr ia le s .  U t i l iz a  v a ria s  
h ip ó te s is  de  t ra b a jo  p a ra  a is la r  los  d is t in to s  
e fe c to s  de la  c ita d a  s u b id a  de p re c io s  en e l _ 
c o n ju n to  de la  e c o n o m ía  e s p a ñ o la . En p r im e r  ^  
lu g a r, d ife re n c ia  lo  que c a l i f ic a  de In f la c ió n  
in e v ita b le  — s im p le  tra s la c ió n  de c o s to s  a p re 
c io s —  que e v a lú a  en a lg o  m eno s  d e l 1 p o r  1 0 0  
en e l ín d ic e  de p re c io s  a l c o n s u m o , y que  puede  
a b s o rb e rse  en un c o rto  p e r ío d o  de t ie m p o . T e n ie n 
do  en c u e n ta  lo s  ló g ic o s  a ju s te s  in te rs e c to r ia le s  
— lo  que d e n o m in a  in f la c ió n  « ju s t i f ic a b le  o t o le 
ra b le » —  e l e fe c to  se s i tu a r ía  ya en e l 1 ,7 5  po r 
1 0 U . F in a lm e n te , la  in f la c ió n  « e v ita b le » , que es 
la  re s u lta n te  de la  in d ic ia c ió n  c o n ju n ta  de los  
d is t in to s  e le m e n to s  d e l V a ñ o r A ñ a d id o , la  e v a lú a  
en a lg o  m ás de s e is  p u n to s , en e l s u p u e s to  de 
In d ic a c ió n  c o n ju n ta  de s a la r io s  y  b e n e f ic io s .

Análisis de la oferta de energía: aspectos 
sectoriales

P a sá n d o n o s  ya a l la d o  de la  o fe r ta ,  c o m e n ta 
re m o s  a ho ra  lo s  a r t íc u lo s  d e d ic a d o s  a e x a m in a r 
los  a s p e c to s  s e c to r ia le s  m ás re le v a n te s . Ascanio 
Togores re a liz a ,  en la  p r im e ra  p a rte  de su 
tra b a jo ,  un re su m e n  h is tó r ic o  de  la s  a c t iv id a d e s  
de e x p lo ra c ió n  y p ro d u c c ió n  de  h id ro c a rb u ro s  en 
España, d e te n ié n d o s e  en lo s  e fe c to s  de  la s  le y e s  
de 1 9 5 8  y 1 9 7 4 ,  la  p r im e ra  de la s  c u a le s  c re ó



un marco propicio para impulsar el hasta entonces 
claramente insuficiente esfuerzo de exploración, 
modernizando, la segunda, ese marco a través de 
la eliminación de algunas lim itaciones y am plian
do los incentivos a las empresas prospectoras. En 
la segunda parte de su artículo, el autor describe 
la situación de los principales yacimientos de 
petróleo y de gas, situándolos dentro de las 
distintas cuencas sedimentarias españolas.

La insuficiencia de la producción interior de 
crudos, que apenas cubre el 4 por 100  del 
consumo, concede a los suministros desde el 
exterior una extraordinaria trascendencia. Valls 
Soler y Pardo Bustillo dedican su artículo 
tanto a contemplar el marco en el que se realizan 
las adquisiciones — el mercado de crudos—  
como a los aspectos concretos de las compras 
españolas. Empiezan haciendo una rápida descrip
ción de los tipos de mercado internacional de 
crudos existentes y analizan la evolución de ese 
mercado en precios y cantidades en las dos 
últimas décadas. La idea central que se desarrolla 
en este tiabajo es que los países desarrollados, 
grandes importadores de crudos, no supieron hacer 
frente a la crisis de 1973 , tanto por su súbita 
aparición, que hizo muy d ifíc il interrumpir las 
compras de petróleo y cercenar su demanda, como 
por el error de concebir la crisis como algo 
pasajero; en cambio, la crisis del 7 9  encontró a 
los citados países mucho más preparados — por
que habían impulsado su producción energética, 
sustituido el petróleo por otras energías primarias, 
flexibilizado sus refinerías para diversificar las 
fuentes de suministro y preparado importantes 
programas de ahorro— , lo que les permitió 
rechazar el problema de la subida de los precios 
y dirigirlo contra los exportadores en forma de un 
descenso expectacular en las importaciones.

En la segunda parte de su artículo, Valls y 
Pardo se centran en la industria del refino, 
bastante afectada por la variación de la demanda 
que está basculando hacia los productos ligeros 
en detrimento de los pesados (fuel y residuales). 
Hacen una somera descripción de los distintos 
procedimientos de conversión para aumentar la 
proporción de ligeros de la tonelada compensada; 
FCC, hidrocraqueo, visbreaking y coquización. 
Comparan las ventajas de cada uno de ellos, y 
concluyen, afirmando, que el elevado número de 
unidades de cracking para obtener gasolinas que 
se están instalando en los países industriales, 
puede dar lugar a un exceso de producción de 
gasolinas y a una contracción en la de derivados 
medios, gas-oil sobre todo, que afectarán a los 
precios relativos entre ambos.

El carbón en la actual situación energética 
española

Fernández Felgueroso inicia su artículo 
sobre el carbón desde una perspectiva optimista 
sobre el papel que puede jugar esta energía 
primaria en la actual situación española Su 
optimismo lo basa, en primer lugar, en unas 
disponibilidades relativamente amplias en recur
sos carboníferos — 3 .7 5 8  millones de toneladas—  
que se están ampliando al descubrirse en los 
últimos años yacimientos de lignito en cuencas 
hasta ahora desconocidas. En segundo lugar, 
porque tras un período de declive muy rápido 
desde 1 9 5 9 , el carbón ha recuperado en los 
últimos años parte de la importancia perdida, 
invirtiéndose el proceso de sustitución — petróleo 
por carbón—  del período 1 9 6 0 -1 9 7 5 . Esta recu
peración del carbón está recogida e impulsada en 
el Plan Energético Nacional, aprobado en 1 9 7 9 , y 
se ha concretado en el PACCC (Plan Acelerado 
para la Construcción de Centrales térmicas de 
Carbón) cuya ejecución está a punto de finalizar. 
En realidad, el PACCC, con sus 3 .0 6 0  megawatios 
de potencia eléctrica, no es si no un eslabón más 
de la amplia cadena de acciones, decididas desde 
1974 , para reducir el papel adquirido por el 
fuel-o il en la generación de energía eléctrica. 
Entre esas medidas habrían de destacarse la 
Acción Concertada para la minería del carbón 
(Decreto 2 .4 8 5 /1 9 7 4 , de 9 de agosto), vigente 
hasta 1980 ; el Régimen de Convenios a Medio  
Plazo en la M inería del Carbón, iniciado en enero 
de 19 8 1 , que sustituye a la anterior medida; el 
Plan Nacional de Investigación del Carbón, dirig i
do a incrementar en 6 5 0  millones de toneladas 
las reservas recuperables, y, finalmente, el impul
so a las importaciones de carbón térmico, para lo 
cual se han constituido dos empresas: CARBOEX, 
pública, y APROCAR, privada.

Al tema de las importaciones le dedica Fel
gueroso una atención especial. La imposibilidad 
de la producción carbonífera interna para cubrir 
una demanda en expansión — centrada casi exclu
sivamente en la generación eléctrica—  hace 
indispensable acudir a las importaciones de car
bones térmicos (las dirigidas hacia la siderúrgica 
son ya antiguas). Esto le parece positivo al autor, 
ya que la disponibilidad de combustibles importa
dos evita la acumulación de stocks a bocamina 
— tan lesivos para las empresas mineras—  y, a 
la vez, permitirá una progresiva sustitución de 
esas importaciones por producción propia, que 
actuará como estímulo para el sector.

En su artículo, Castillo Bonet relaciona a



través de la  g e n e ra c ió n  de  e n e rg ía  e lé c tr ic a  e l 
ca rbón  con e l fu e l - o i l  y la  e n e rg ía  n u c le a r . En 
p r im e r lu g a r, rechaza  por s im p lis ta  to d o  t ip o  de 
c o m p a ra c ió n  e x c lu y e m e  e n tre  es tos  tre s  t ip o s  de 
g e n e ra c ió n  e lé c tr ic a ,  que son b á s ic a m e n te  c o m 
p le m e n ta r io s , y c r i t ic a  la  fa l ta  de  r ig o r  de  los  
fre c u e n te s  tra b a jo s  que p la n te a n  en fo rm a  de 
a lte rn a tiv a  las v e n ta ja s  y  d e s v e n ta ja s  de las 
fu e n te s  e n e rg é tic a s  c ita d a s . La idea  c e n tra l de i 
tra b a jo  puede  s in te tiz a rs e  en que la  v a r ia b le  
s ig n if ic a t iv a  a te n e r en c u e n ta  en to d a  p la n i f ic a 
c ión y e x p lo ta c ió n  de un s is te m a  e lé c tr ic o  es el 
p rec io  a que re su lta  la  e le c tr ic id a d  gen era da  por 
el c o n ju n to  d e l pa rq u e , re s u lta d o  de la  e x p lo ta c ió n  
c o n ju n ta  de toda una s e rie  de c e n tra le s  de 
c a ra c te r ís t ic a s  té c n ic o -e c o n ó m ic a s  d iv e rs a s ; por 
ta n to , re s u lta  in d is p e n s a b le  e n c o n tra r  un « ó p tim o »  
para c u b rir  la curva de dem a nda  c o rre s p o n d ie n te  
al pa ís  en c u e s tió n . C en trándose  ya en ei caso de 
España, e x a m in a  lo  o c u rr id o  en los  ú lt im o s  años, 
des tacando  cóm o en la e x p lo ta c ió n  de l s is te m a  
e lé c tr ic o  en tran  en ju e g o  v a r ia b le s  exógena s, m uy 
d if íc i lm e n te  p re d e c ib le s , com o es e l caso de la 
p lu v io m e tr ía , que a fe c ta  b a s ta n te  a la p ro d u c c ió n  
h id ro e lé c tr ic a  — 4 0  por 1 0 0  de la p o te n c ia  
in s ta la d a —  y, por ta n to , In c id e  en la u t i l iz a c ió n  
de todas las c e n tra le s  té rm ic a s , e s p e c ia lm e n te  las 
de fu e l-o i l .  S e ñ a la  después cóm o las  fu e rte s  
v a ria c io n e s  de los p re c io s  de las d is t in ta s  e n e r
g ías u til iz a d a s  en la g e n e ra c ió n  e lé c tr ic a  y  su 
d ife re n te  grado de p a r t ic ip a c ió n  en la p o te n c ia  
Ins ta la d a , y en e l uso de la m is m a , hacen  
e x tra o rd in a ria m e n te  d i f í c i l  re a liz a r  c o m p a ra c io n e s  
de p re c io s  de l k l lo w a tlo -h o ra  p ro d u c id o  según 
fuen tes  gen e ra d o ra s , y p a rtie n d o  de esta  re a lid a d , 
tra ta  de e v a lu a r la senda ó p tim a  que deb e  s e g u irse  
en el fu tu ro . A n a liz a  en p ro fu n d id a d  v e n ta ja s  y 
riesgos de cada fu e n te  y d e s ta c a  cóm o  la in te n 
siva e x tra c c ió n  de nu e stra s  reservas  de carbó n  
— muy in fe r io re s  a los a m p lio s  re cu rs o s —  puede 
ago ta r en una g e n e ra c ió n  nu e stra s  d is p o n ib i l id a 
des e c o n ó m ic a s  de es ta  e n e rg ía . A s im is m o , re c a l
ca que el c o s te  de o p o rtu n id a d  d e l c a rb ó n  té rm ic o  
n a c io n a l que  se use para  la  g e n e ra c ió n  de 
e le c tr ic id a d  es m ucho  m ayor que e l de aqu e l 
carbón té rm ic o  que se u t i l ic e  en o tro s  s e c to re s  
in d u s tr ia le s . Si e s to  se une a l h echo  de la 
n e c e s a ria  s u s t itu c ió n  de lo s  d e riv a d o s  de l p e tró le o  
en la g e n e ra c ió n  e lé c tr ic a ,  o, a l m eno s, la  
re d u c c ió n  de su a c tu a l im p o rta n c ia  — lo  que se 
a cep ta  de fo rm a  c a s i u n á n im e —  su rge  c om o 
c o n c lu s ió n , que e i p ro b le m a  c la v e  e s tá  en la  
d e te rm in a c ió n  de l e m p le o  ó p tim o  de l c a rb ó n  y 
ene rg ía  n u c le a r.
Buena p a rte  de su a r t íc u lo  lo  e m p le a  Castillo

Bonet en e v a lu a r  la  re la c ió n  e n tre  las  fu e n te s  
e n e rg é tic a s  c ita d a s  a l f in a l d e l p á rra fo  a n te r io r, 
que re s u lta  m ás fa v o ra b le  para  España. Su c o n c lu 
s ió n  es que e l o b je t iv o  de re d u c ir  a l m ín im o  la 
u t i l iz a c ió n  de l fu e ! para  la  g e n e ra c ió n  de e le c t r i 
c id a d  t ie n e  su s o lu c ió n  m ás ta c io n a l y e c o n ó m ic a  
en la  te rm in a c ió n  de l p ro g ra m a  n u c le a r  e m p re n d i
do y, en n in g ú n  caso , en in te n ta r  «pa sa rse »  al 
c a rbó n .

El gas natural

Téllez de Peralta in ic ia  su a r t ic u lo  d e s ta 
c a n d o , en p r im e r lu g a r, la s  v e n ta ja s  d e l gas 
n a tu ra l f re n te  a o tra s  e n e rg ía s  p r im a r ia s , sobre  
to d o  en re n d im ie n to  c a lo r í f ic o ,  c o m o d id a d  de l uso 
y c a rá c te r  no c o n ta m in a n te , a lg o  sob re  lo que  la 
o p in ió n  p ú b lic a  está  m uy s e n s ib iliz a d a . En s e g u n 
do lu g a r, hace un breve  repaso  de l pap e l de esta  
e n e rg ía  en o tro s  pa íses  e u rope os, b a s ta n te  m ás 
re le v a n te  a l que ju e g a  en España, po r razones de 
m a rco  n a tu ra l y de fa c i l id a d  de s u m in is tro  desde 
el e x te r io r. A l ce n tra rs e  en e l caso  espa ñ o l — que 
c o n s titu y e  lo  fu n d a m e n ta l de su tra b a jo —  e x a m i
na con  d e ta lle  los fa c to re s  que han in f lu id o  en la 
ta rd ía  in c o rp o ra c ió n  de esta  e n e rg ía  a l e le n c o  de 
las  u t il iz a d a s  en España y su escasa  a p o rta c ió n  en 
el b a la n c e  e n e rg é tic o  n a c io n a l. D e s c rib e  la s itu a 
c ió n  a c tu a l de la  in fra e s tru c tu ra  té c n ic a  de 
d is t r ib u c ió n ;  la e v o lu c ió n  de los  s u m in is tro s  desde 
e l e x te r io r, re a liz a d o s  a tra v é s  de la  c a d e n a  de l 
G .N .L .; la  s itu a c ió n  a c tu a l y p e rs p e c tiv a s  de la  
d e m a nda  in te rn a , h a c ie n d o  p re v is io n e s  re s p e c to  a 
su u t i l iz a c ió n  en fu n c ió n  de la  e x p e r ie n c ia  a c u 
m u la d a  en o tro s  p a ís e s  e u rope os, y, f in a lm e n te , 
p ro fu n d iz a  en e l te m a  de lo s  p re c io s , ta n to  a n iv e l 
de s u m in is tro s  desde  e l e x te r io r ,  c om o  a n iv e l 
in te r io r .  A l e s ta b le c e r  sus c o n c lu s io n e s , e l a u to r 
se m ues tra  b a s ta n te  o p t im is ta  re s p e c to  a l fu tu ro  
d e l ga s  n a tu ra l en España, o p in ió n  que  basa  en e l 
d e s c u b rim ie n to  de b o is a s  de gas en fe c h a s  re c ie n 
te s  y  en la a m p lia c ió n  de las  p o s ib ilid a d e s  de 
s u m in is tro  desde  e l e x te r io r, s i se e je c u ta n  los 
im p o rta n te s  p ro y e c to s  d e l g a s o d u c to  s o v ié t ic o  y 
n a r te a fr íc a n o .

Los problemas de la distribución de la 
energía eléctrica

El a r t ic u lo  de Aranceta Sagarminaga está  
c e n tra d o  en la  d is t r ib u c ió n  de  la  e n e rg ía  e lé c tr ic a  
en la  España p e n in s u la r  ( lo s  a rc h ip ié la g o s  b a le a r 
y c a n a r io  son « is la s »  e lé c tr ic a s  in d e p e n d ie n te s ).



En su pa rte  in tro d u c to r ia , ade m ás  de e n u n c ia r  los 
da to s  b á s ico s  de la  red y  de sus p r in c ip a le s  
c o m p o n e n te s , re a liz a  a lg u n a s  c o n s id e ra c io n e s  g e 
n e ra le s  sobre  la  dem a nda  y la p ro d u c c ió n  de 
e le c tr ic id a d , im p re s c in d ib le s  para  a p re c ia r  la fu n 
c ió n  in te rm e d ia r ia  té c n ic a  gue en tre  am bas r e a l i
za. De la  dem anda e lé c tr ic a  d e s ta c a  tre s  c a ra c te 
r ís t ic a s  que c o n d ic io n a n  la  d is tr ib u c ió n : la  im p o 
s ib il id a d  de a lm a c e n a m ie n to , la  c o n c e n tra c ió n  
e s p a c ia l (s ie te  p ro v in c ia s  consu m en  e l 4 8  por 
1 0 0  de l to ta l ) ,  y sus o s c ila c io n e s  d ia r ia s , s e m a 
n a le s , e s ta c io n a le s  y a n u a le s . De la  p ro d u c c ió n  
de e n e rg ía  e lé c tr ic a  se ñ a la  com o no tas  más 
Im p o rta n te s : la  lo c a liz a c ió n  c o n ce n tra d a  de la 
p o te n c ia  h id ro e lé c tr ic a  y té rm ic a  de l c a rb ó n , la 
u t i l iz a c ió n  de las  c e n tra le s  de a c ue rdo  con  los 
c r ite r io s  d ic ta d o s  por e l M in is te r io  de In d u s tr ia  y 
E nerg ía  y e je c u ta d o s  por e l C entro  de C ontro l 
E lé c tr ic o  (CECOEL), c r ite r io s  que dan p r io r id a d  de 
fu n c io n a m ie n to  a las c e n tra le s  que u t il iz a n  e n e r
g ía  n a c io n a l sobre  las  que e m p le a n  c o m b u s tib le s  
im p o rta d o s  y a las  de coste  m ás b a jo  sobre  las 
re s ta n te s : f in a lm e n te , la  e x is te n c ia  de p la n e s  de 
expans ión  c o o rd in a d o s  y  e s p e c if ic a d o s  en un 
m arco  g e n e ra l, e l PEN.

La segunda parte  de l a r t íc u lo  de Aranceta, y 
n ú c le o  fu n d a m e n ta l de l m is m o , es la  d e s c r ip c ió n  
y a n á lis is  de las fu n c io n e s  de l CECOEL, lo que 
hace de fo rm a  d e ta lla d a , e s p e c if ic a n d o  las norm as 
de u t i l iz a c ió n  de los  d is t in to s  t ip o s  de c e n tra le s  
que in te g ra n  e l s is te m a  e lé c tr ic o  p e n in s u la r  según 
las v a ria c io n e s  te m p o ra le s  de la d em a nda . Todo 
e llo  supone que e fe c tiv a m e n te  e x is te  un s is te m a  
e lé c tr ic o ,  que se e x p lo ta  de fo rm a  c o n ju n ta  y 
según c r ite r io s  e c o n ó m ic o s  g lo b a le s , aunque  e x is 
tan  num erosas em presas p ro d u c to ra s  y d is t r ib u id o 
ras, la m ayor pa rte  de e lla s  p r iva d a s . Esto im p lic a ,  
com o s e ñ a la  e l a u to r, un  a lto  g rado  de ra c io n a l i
dad a l pasarse de un s is te m a  e lé c tr ic o  de « is la s »  
re g io n a le s , en fu n c ió n  de la s  áreas de a c tu a c ió n  
de cada  em presa , a un s is te m a  n a c io n a l, a su vez 
in te rc o n e c ta d o  con  los  s is te m a s  n a c io n a le s  p o r tu 
gués y fra n c é s , con los que re a liz a  im p o rta n te s  
in te rc a m b io s , y a travé s  de es te  ú lt im o , con  el 
s is te m a  europeo.

Aspectos ambientales de la producción 
energética

No p o d ía m o s  f in a liz a r  es ta  reseña te m á tic a  s in  
re fe r irn o s  a los  a s p e c to s  a m b ie n ta le s  de la  p ro 
d u c c ió n  e n e rg é tic a , sobre  los  que la  o p in ió n  
p ú b lic a  e s paño la  se ha s e n s ib iliz a d o  e x tra o rd in a 
r ia m e n te , aun que  en ta n ta s  o c a s io n e s  la in fo rm a 

c ió n  p rese n tada  esté  sesgada y m a n ip u la d a . Ma
ría Teresa Esteban Bolea en su a r t íc u lo  tra ta  
de ^ a r  una v is ió n  c o m p le ta  y a s e q u ib le  de los 
im p a c to s  que sobre  e l m ed io  a m b ie n te  e je rc e  la 
p ro d u c c ió n , d is tr ib u c ió n  y consu m o de e n e rg ía , 
im p a c to s  que v a lo ra  com o m uy im p o rta n te s . Para 
un tra ta m ie n to  s is te m á tic o  de lo s  m is m o s  d iv id e  
esos e fe c to s  en m a c ro e c o ló g ic o s , cuando  tie n e n  
tra s c e n d e n c ia  m u n d ia l,  y m ic ro e c o ló g ic o s , cuando 
s ó lo  a fe c ta n  a una zona d e te rm in a d a . Entre los 
p rim e ro s  — m a c ro e c o ló g ic o s —  se ñ a la  a los s i 
g u ie n te s :

a) P o s ib le  a lte ra c ió n  d e l c lim a  d e b id o  a la 
c re c ie n te  p re s e n c ia  de CO en la  a tm ó s fe ra .

b) L lu v ia s  á c id a s .
e l P é rd id a s  fo re s ta le s  y d e s e rtiz a c ió n .
d¡ D erram es de p e tró le o  en e l m ar.
e) A lte ra c ió n  de la  capa de ozono.
f)  R a d ia c io n e s  io n iza n te s .
g) C o n ta m in a c ió n  de l m ar po r re s id u o s  ra d io a c 

t iv o s .
h) C o n ta m in a c ió n  por m e ta le s  pesados y 

p ro d u c to s  tó x ic o s .
i)  C o n ta m in a c ió n  de las  aguas.
Entre los  m ic ro e c o ló g ic o s  se ñ a la  los  que im 

p lic a n  la  p ro d u c c ió n  y  d is tr ib u c ió n  de las  d is t in ta s  
c la s e s  de e n e rg ía . Todos e llo s  son exa m in a d o s  en 
sus asp e c to s  g e n e ra le s  y con re fe re n c ia  a l caso 
e spaño l.

Entre sus c o n c lu s io n e s  es p re c is o  d e s ta c a r tres. 
En p r im e r lu g a r, e l fu e r te  im p a c to  a m b ie n ta l de la 
a c tiv id a d  e n e rg é tic a . En segundo lu g a r, e l d ile m a  
en tre  p ro te c c ió n  de l m e d io  a m b ie n te  y  c re c im ie n to  
e c o n ó m ic o  se ha d e c a n ta d o  — a l m enos hasta 
a h o ra —  a fa v o r de l p r im e ro  y en d e tr im e n to  de l 
segundo . F in a lm e n te , pone un é n fa s is  e s p e c ia l en 
la  n e c e s id a d  de que la  o p in ió n  p ú b lic a  teng a  un 
c o n o c im ie n to  veraz y lo m ás a m p lio  p o s ib le  de 
es tos  p ro b le m a s , para que pueda  sopesa r y ju z g a r 
lo  que m ás le  in te re s a  y e le g ir  en tre  las d ive rsas  
a lte rn a tiv a s  que pueden  p la n te a rs e .

José María GARCIA ALONSO
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Introducción

En la a c tu a lid a d , c ada  vez es tá  m ás c la ro  que , 
den tro  de la e v o lu c ió n  re c ie n te  de la e c o n o m ía  
m u n d ia l, ju e g a n  un p a p e l d e s ta c a d o  las  e x p e r ie n 
c ias  de los que  han v e n id o  en lla m a rs e  p a ís e s  
s e m i- in d u s tr ia liz a d o s . P or e llo ,  y p o rq u e  en ese 
grupo se e n c u e n tra n  b a s ta n te s  p a ís e s  de A m é ric a  
L a tin a  y la  P e n ín s u la  Ib é r ic a , c re o  que e l S e m i
n a rio  o rg a n iz a d o  re c ie n te m e n te  po r e l D e p a rta m e n 
to de E co n o m ía  In te rn a c io n a l d e l C IDE (31 de 
e n e ro -4  de fe b re ro , O a x te p e c , M o re lo s ,  M é x ic o ,  
1 9 8 3 ) ,  y  lo s  p ro b le m a s  fu n d a m e n ta le s  a l l í  d is c u 
t id o s  sobre  la  Internacionalización e Industrializa

ción de la periferia, m e re c e n  s e r c o n o c id o s  p o r un 
p ú b lic o  m ás a m p l io 1 .

S 3 *  0 3 *
En el memento actual se está preparando una pub icac'ón con las 

pcnenc¡as presentadas, por lo que en un próximo futuro el lector 
interesado pod'á disponer de los textos originales.

La ta re a  de  o fre c e r  a q u í una s ín te s is  de l 
S e m in a r io  no re s u lta  f á c i l  p o r dos  m o tiv o s : 
p r im e ro , p o rq u e  a lg u n a s  de la s  p o n e n c ia s  no 
e s tu v ie ro n  d is p o n ib le s  p o r e s c r ito ,  lo  que ha 
l im ita d o  su p o s te r io r  a n á lis is  (E l caso  m ás im p o r 
ta n te  es e l de  la  in te rv e n c ió n  de D ieter E rnstsobre  
la  tra n s fe re n c ia  de  te c n o lo g ía ) .  En seg u n d o  lu g a r, 
por la m uy la rga  y v a ria d a  lis ta  de te m a s  
d is c u t id o s ; una re fe re n c ia  d e ta lla d a  a to d o s  e llo s  
a la rg a r ía  es ta s  p á g in a s  e x c e s iv a m e n te . P or e llo ,  y 
a pesa r de que to d a  s e le c c ió n  c o n lle v a  s ie m p re  
una p é rd id a  de in fo rm a c ió n  y d o c u m e n ta c ió n , no 
ha h a b id o  m ás re m e d io  que c o n c re ta r  es ta  reseña  
sob re  a lg u n o s  de los  d o c u m e n to s  q u e , a n u e s tro  
ju ic io ,  han s id o  m ás re p re s e n ta tiv o s  de la  p ro b le 
m á tic a  d is c u t id a 2 .

Los tra b a jo s  s e le c c io n a d o s  son los  que  a p a re 
cen en el p r in c ip io  de esta reseñ a  y  los  c r ite r io s  
u t il iz a d o s  para su s e le c c ió n  han s id o , de un lado , 
e l p ro p io  c o n o c im ie n to  n u e s tro  de la m a te r ia ,  y, 
de o tro , los c o n te n id o s  que g e n e ra ro n  una d is c u 
s ió n  m ás v iv a  y g e n e ra liz a d a  en las  re u n io n e s . 
P id ie n d o  excusas  po r las  in e v ita b le s  a u s e n c ia s  
que e l lo  im p l ic a ,  p a sam os  a e x p o n e r las  a p o r ta 
c io n e s  y p o n e n c ia s  s e le c c io n a d a s , que  hem os 
a g ru p a d o  en los s ig u ie n te s  a p a rta d o s : 1 ) e l 
c o n te x to  g e n e ra l de la c r is is  y los  p ro b le m a s  en 
los  p a ís e s  d e s a rro lla d o s ; 2 )  a s p e c to s  g e n e ra le s  de 
la In te rn a c io n a liz a c ió n  p ro d u c tiv a  y f in a n c ie ra  de 
los p a ís e s  s e m iin d u s tr ia l iz a d o s ; 3 )  la  e x p e r ie n c ia  
s e c to r ia l de  las  in d u s tr ia s  s id e rú rg ic a s  y de 
a u to m ó v i le s ;  4 )  e l a s p e c to  e n e rg é tic o  de la a c tu a l 
te n d e n c ia  a la  in te rn a c io n a liz a c ió n ,  y  5 )  los 
p ro b le m a s  de lo s  p a ís e s  ib é r ic o s .

El contexto general de la crisis y los 
problemas de los países desarrollados

De las  p o n e n c ia s  p re s e n ta d a s  a c e rc a  de es te  
p u n to , la de Mistral o fre c e , s in  du d a , a lg u n o s  
te m a s  im p o rta n te s . En p a r t ic u la r ,  p e n sa m o s  que 
p la n te a  un m a rc o  te ó r ic o  d e l que  se pue den  
d e d u c ir  a s p e c to s  m uy  in te re s a n te s  para  c o m p re n -

2 Por oirá parte, debe seña-arse que dos de íes trabajos preparados 
al Seminanc, son ya comentados en otra «reseña temática», incluida 
en este número. Ambos se referían 3 la problemática del endeudamiento 
de los países semilndustrializados. Se trata de los trabajos de Sa.nwe/ 
Uchtensuejn y Lucio Geller y Pedro Vuskovic, incluidos en la reseña 
sobre Capnaí Financiero y crisis en América latina.

Desde nuestro punto de vista, esto t eñe que ver con los trabajos 
que han mostrado la importancia que tienen esas interacciones para la 
difusión del progreso tecnológico. Una buena muestra de estos estudios 
es e= libro de Natan Rosemberg, Tecnología /  Economía, Gustavo Gilí, 
Barcelora, 1980.



der la  in d u s tr ia liz a c ió n  re c ie n te  de lo s  p a ís e s  
s e m iin d u s tr ia liz a d o s . in c lu s o , aunque  no sean 
es tos  ú lt im o s  los que e l a u to r  abo rda  d ire c ta m e n te .

El pun to  de p a rt id a  es  la  o p o s ic ió n  d e l c o n c e p 
to  de c o m p e te n c ia  in te rn a c io n a l fre n te  a la v is ió n  
c o n v e n c io n a l de la  e s p e c ia liz a c ió n . Para Mis
tral, la  idea  de c o m p e te n c ia  de los  s is te m a s  
e c o n ó m ic o s  n a c io n a le s  se fu n d a m e n ta  en la  d is 
t in ta  e fic a c ia  de lo s  m is m o s , en la  ad h e s ió n  a l 
ré g im e n  de c re c im ie n to  que  da c o h e re n c ia  a la 
e c o n o m ía  in te rn a c io n a l pa ra , en un segundo m o
m en to , se r capaces  de renova r sus bases. Lo 
a n te r io r  supone la  n e c e s id a d  de u t i l iz a r  los 
c o n ce p to s  de re la c io n e s  de h e g e m o n ía  y de 
d ifu s ió n  d e s ig u a l de un ré g im e n  de a c u m u la c ió n .

La h e g em on ía  de una e co n o m ía  tie n e  un pape l 
fu n d a m e n ta l en la  d e te rm in a c ió n  de la e v o lu c ió n  
de la s  c o n d ic io n e s  de p ro d u c c ió n  y lo s  m odos de 
v id a ; es d e c ir ,  la  h e g e m o n ía  c o n lle v a  un é x ito  en 
e l d e s a rro llo  de un ré g im e n  de a c u m u la c ió n , lo 
que a la rgo  p lazo  supone  e l g a ra n tiza r la  re g u la 
ridad  de la  fo rm a c ió n  de c a p ita l,  la c o n tin u id a d  
de la dem anda f in a l y, de es ta  m anera , ía 
e s ta b ilid a d  de la re n ta b ilid a d  (Mistral). Es m uy 
im p o rta n te  d e s ta c a r que la tra n s fo rm a c ió n  de las  
c o n d ic io n e s  de p ro d u c c ió n  y m odos de v id a  se 
hace  a travé s  de ta n te o s , a l f in a l de los c u a le s  se 
e s ta b le c e  un cuadro  in s t itu c io n a l b á s ico . S in 
em bargo , esas in s titu c io n e s  no se in tro d u ce n  de 
la  m ism a  m anera en todo s  io s  p a ís e s , s ino  que el 
r itm o  y c o n te n id o  de la c o n c re c ió n  f in a l de las 
in s titu c io n e s  en cada pa ís  dep enderá  de ias 
c o n d ic io n e s  h is tó r ic a s  e s p e c íf ic a s  de las  s o c ie d a 
des re s p e c tiv a s .

De esta fo rm a , fre n te  a la h o m o g e n e id a d  del 
« fa c to r  c a p ita l» ,  s u rg ir ía  una h e te ro g e n e id a d  de 
los s is te m a s  p ro d u c tiv o s  y ía c o m p e tit iv id a d  de 
éstos, es d e c ir ,  su a d h es ió n  a l ré g im e n  com ún de 
a c u m u la c ió n  dep enderá  de e le m e n to s  c o m o : la 
c o n c e n tra c ió n  té c n ic a , la p o te n c ia  fin a n c ie ra , la 
in te g ra c ió n  en los  c irc u ito s  c o m e rc ia le s  y ia 
in te n s id a d  de las re la c io n e s  in d u s tr ia le s  (Mis
tral).

Es p re c is a m e n te  la n a tu ra le za  de l ré g im e n  de 
c re c im ie n to  que se im pone después de la segunda 
guerra m u n d ia l b a jo  la h e g e m o n ía  de los Estados 
L im óos lo que e x p lic a  el pape l d e te rm in a n te  que 
c u m p le n  las In d u s tr ia s  de e qu ipos  e le c tro m e c á n i
cos para s u s te n ta r la c a lid a d  de la « e s p e c ia liz a 
c ió n »  de cada e co n o m ía  y su é x ito  en la c o m p e 
te n c ia  in te rn a c io n a l. El é x ito  en el d e s a rro llo  de 
un s e c to r  de b ien es  de eq u ip o  v ie n e  d e te rm in a d o  
por tre s  e le m e n to s  fu n d a m e n ta le s : a) un m erca do  
in te r io r  s u fic ie n te  y d in á m ic o  para a q u e llo s  p ro 
duc to s  cuya p ro d u c c ió n  asegura la s u p e rio r id a d

te c n o ló g ic a ; b ) una e s tra te g ia  de e x p o rta c ió n  
m as iva  de p ro d u c to s  e s ta n d a riz a d o s ; c ) d e s a rro llo  
de p ro d u c c io n e s  (en lo que Mistral d e n o m in a  
¡(ra c im o s  te c n o ló g ic o s » )  para  e x p lo ta r los  e fe c to s  
de in te ra c c ió n  de p ro d u c to s  re la c io n a d o s 3 .

Una m ues tra  d e l pap e l e s tra té g ic o  de las 
in d u s tr ia s  de  b ie n e s  de p ro d u c c ió n  se puede 
o b te n e r de la es tre ch a  c o rre la c ió n  observada  entre  
e l c o m p o rta m ie n to  en e l m erca do  m u n d ia l de los 
d ife re n te s  p a ís e s  y  lo s  re s u lta d o s  re la tiv o s  o b te 
n id o s  en e l d e s a rro llo  n a c io n a l de l s e c to r  de 
b ie n e s  de in v e rs ió n  (Mistral).

D esde o tra  p e rs p e c tiv a , es c o n o c id o  e l p a p e l 
c e n tra l de los  b ie n e s  de e q u ip o  en e l e s ta b le c i
m ie n to  de in c re m e n to s  de p ro d u c tiv id a d , fu n d a 
m e n ta l para  e l t ip o  de  c o m p e te n c ia  e s ta b le c id o . 
A l m ism o  tie m p o , los  b ie n e s  de e q u ip o  ju e g a n  un 
pape l c la v e  en la  a d a p ta c ió n  y  tra n s fe re n c ia  de 
los p roce sos  p ro d u c tiv o s .

A  p a r t ir  de los a n te r io re s  p resu pues tos  es fá c i l  
c o m p re n d e r c u á l ha s id o  la  re a c c ió n  an te  la  c r is is .  
En p a r t ic u la r  hay que d e s ta c a r e l p a p e l que está  
ju g a n d o  la  c re a c ió n  y  d e s a rro llo  de una nueva 
g e n e ra c ió n  de b ie n e s  de e q u ip o  (Mistral) en la  
que la  a u to m a tiz a c ió n , ro b o tiz a c ió n , e tc . ,  son 
p iezas e s e n c ia le s . En e fe c to , la  a p lic a c ió n  de la 
e le c tró n ic a  a lo s  b ie n e s  de eq u ip o  ha p e rm it id o  
la in tro d u c c ió n  de nuevas g e n e ra c io n e s  de m á q u i
nas de c o n tro l n u m é ric o , rob o ts  y o tro s  a d e la n to s  
cuya im p la n ta c ió n  ya conoce  lo g ro s  im p o rta n te s  
en ios pa íses  más d e s a rro lla d o s , com o se puede 
co m p ro b a r por los s ig u ie n te s  d a to s  p ro p o rc io n a d o s  
por Mistral sobre e l núm ero  de rob o ts  in d u s tr ia 
les y de c o n tro l n u m é ric o  e x is te n te s  en 1 9 8 0 : 
J a p ó n , 8 .0 0 0  y 5 0 .0 0 0 ,  re s p e c tiv a m e n te ; U SA, 
3 .5 0 0  y 7 0 .0 0 0 ,  re s p e c tiv a m e n te ; R e p ú b lic a  Fe
de ra l A le m a n a , 1 .0 0 0  y 2 5 .0 0 0 ,  re s p e c tiv a m e n te ; 
I ta l ia ,  5 0 0  y 2 0 .0 0 0 ,  re s p e c tiv a m e n te , y F ra nc ia , 
3 5 0  y 1 0 .5 0 0 ,  re s p e c tiv a m e n te ,

Los da tos  a n te rio re s  p e rm ite n , ade m ás, a p u n ta r 
o tro  aspe c to  fu n d a m e n ta l: en la nueva d e f in ic ió n  
de l s e c to r de b ie n e s  de e q u ip o , Europa apa rece  
con un im p o rta n te  re traso  respe cto  a J a p ó n  y a 
Estados U n ido s, lo  que parece  ser una c o n s e c u e n 
c ia  de! desfase  en la a p lic a c ió n  e in n o v a c ió n  
e le c tró n ic a  Para f in a liz a r ,  Mistral o fre c e  un 
in te re s a n te  m arco  a n a lít ic o  que p e rm ite  p ro fu n d i
zar en el e s tu d io  de la  c o m p e tit iv id a d  ¡n te rn a c io -

3 Pueden verse ios trabajos de Furtsdo. Pillo, Tova'es. Piebisch 
M a s o  v un largo etcétera. En particular, rodos insisten en las 
[e lac iones de dependencia entre unos patrones de consumo v las 
ca rac terísticas  de os procesos de sustitución de impoitac ones. ¡o pee 
conduce a graves problemas de desequilibrics de escala, dependencia 
tecno lóg ica , escasa absorción de maro da obra, etc.



nal según an tes  la  hem os d e f in id o . Se tra ta ,  en lo 
fu n d a m e n ta l, de c o m b in a r a s p e c to s  m a c ro e c o n ó - 
m icos  y m ic ro e c o n ó m ic o s ; lo s  p r im e ro s  se re fie re n  
a la c r is ta liz a c ió n  h is tó r ic a  e s p e c íf ic a  de las  
re la c io n e s  c o n tra d ic to r ia s  que en cada  p a ís  se 
p roducen  en tre  tra b a ja d o re s , p a tro n o s , o tro s  a g e n 
tes s o c ia le s  no a s a la r ia d o s  y e l E s tado . En e l lado  
m lc ro e c o n ó m ic o  se deb en  e s tu d ia r  los  a s p e c to s  
del fu n c io n a m ie n to  de ¡as em presas  en c u a n to  a 
la o rg a n iz a c ió n , d ire c c ió n , e tc . A m b o s  e le m e n to s , 
m ic ro  y m a c ro e c o n ó m ic o s , deb en  s e r s im u ltá n e a 
m ente  abo rda dos para dar c u e n ta  de un te m a  tan  
c o m p le jo  com o el p ro p u e s to .

Aspectos generales de la 
internacionalización productiva y 
financiera de los países 
semiindustrializados

El tra b a jo  de Coutinho p la n te a  in ic ia lm e n te  
a lgu nas  de las  c a ra c te r ís t ic a s  b á s ic a s  que han 
p re s id id o  la in d u s tr ia liz a c ió n  d e l Estado, y de 
e lla s  s o b re sa le n  tre s  que van  a e s ta r  re c u r re n te 
m ente  p rese n tes  en te d a  la d is c u s ió n  de l s e m in a 
r io : a) las d if ic u lta d e s  que t ie n e n  los  p a ís e s  de 
la p e r ife r ia  para  c o m p le ta r  sus s is te m a s  in d u s tr ia 
les, lo que de una fo rm a  e s p e c ia l a fe c ta  a las 
ram as de b ie n e s  de p ro d u c c ió n . Este pun to  en laza 
p e rfe c ta m e n te  con lo p la n te a d o  po r Mistral 
sobre estas in d u s tr ia s ; b) e l p a p e l fu n d a m e n ta l 
juga do  por las in v e rs io n e s  e x tra n je ra s  c a n a liz a d o  
p r in c ip a lm e n te  a tra vé s  de la s  g rande s  em presas 
tra n s n a c io n a le s : c ) e l ig u a lm e n te  fu n d a m e n ta l 
papel de la in te rv e n c ió n  de lo s  es ta d o s  cuya 
p re se n c ia  es c o n s u s ta n c ia l a l p ro p io  p ro ce so  de 
in d u s tr ia liz a c ió n .

D entro  de A m é ric a  L a tin a  in te re s a  e s p e c ia lm e n 
te la e x p e r ie n c ia  de los p a ís e s  que han a lca n z a d o  
un m ayor n iv e l en su in d u s tr ia l iz a c ió n :  B ra s il,  
M é x ic o  y A rg e n tin a . Como m u chos  o tros  a u to re s , 
Coutinho re sa lta  la c la ra  d ife re n c ia  e x is te n te  
entre  la e x p e r ie n c ia  a rg e n tin a  y la  de los  o tros  
dos pa íses.

De la e x p e r ie n c ia  h is tó r ic a  de es ta s  n a c io n e s  
se deducen  a lg u n o s  de los  e le m e n to s  fu n d a m e n 
ta le s  para c o m p re n d e r las  m o d a lid a d e s  de su 
in d u s tr ia liz a c ió n . En p r im e r lu g a r, hav que s e ñ a la r 
el peso im p o rta n te  de la in v e rs ió n  e x tra n je ra , 
m ucho m ás a c usa da  en B ra s il y M é x ic o  en los 
ú lt im o s  años. A l m is m o  t ie m p o , no puede  o lv id a r 
se que esta in te rn a c io n a líz a c ió n  de la s  a c t iv id a 
des p ro d u c tiv a s  v ie n e  a c o m p a ñ a d a  de una m as iva  
in c o rp o ra c ió n  de pa tro n e s  de c onsu m o y e s t ilo s  de

v id a , cuya  in f lu e n c ia  ha s id o  re ite ra d a m e n te  
pue sta  de m a n if ie s to  po r los  la t in o a m e r ic a n o s .

El p a p e l d e l Estado es ta n  im p o rta n te  que 
p e rm it ir ía  h a b la r  de una c la s e  de c a p ita l is m o  de 
E stado con  unas c a ra c te r ís t ic a s  m uy d e f in id a s . En 
p r im e r lu g a r, s e ñ a la  Coutinho, el d e s a rro llo  de 
a g e n c ia s  y m e c a n is m o s  re g u la d o re s  e s p e c ia le s  
d ir ig id o s  a s o s te n e r lo s  s e c to re s  d é b ile s :  « e m p re 
sas p ú b lic a s  y ba n co s  de d e s a rro llo  se c rea ron  
para  a p o y a r lo s  nuevos p ro y e c to s  n e c e s a rio s  para 
e l ava n ce  de la  a c u m u la c ió n  In d u s tr ia l» .

O tra c a ra c te r ís t ic a  n o ta b le  es la  c o n f ig u ra c ió n  
de e s tru c tu ra s  m o n o p o lis ta s  ú n ic a s , que  son el 
re s u lta d o  de u n io n e s  e n tre  e l Estado y el c a p ita l 
lo c a l y e l e x tra n je ro . «U na vez e s ta b le c id a  una 
e s tru c tu ra  m o n o p o lis ta  — s e ñ a la  e l a u to r— . el 
E stado debe h a c e r fre n te  a la  dura  c o n tin g e n c ia  
de m a n e ja r  e l c o m p le jo  m o v im ie n to  de e lla  
m is m a . Una c a ra c te r ís t ic a  fu n d a m e n ta l de ese 
m o v im ie n to  es tá  re la c io n a d a  c on  la fo rm a  e s p e c í
f ic a  de in te g ra c ió n  e c o n ó m ic a  en la  nueva d iv i 
s ió n  in te rn a c io n a l d e l tra b a jo . O tra c a ra c te r ís t ic a  
t ie n e  que  v e r  con  la  a u s e n c ia  de a u to n o m ía  
n a c io n a l en té rm in o s  de c a p a c id a d  a u tó c to n a  de 
g e n e ra r p ro g re so  te c n o ló g ic o  s ig n if ic a t iv o .»

F ru to  de a q u e l p roce so  y  de o tro s  fa c to re s  
a d ic io n a le s  se rán  la s  d if ic u lta d e s  para  c o m p le ta r  
la s  re la c io n e s  in te r in d u s tr ia le s  d e n tro  d e l s e c to r  
de b ie n e s  de p ro d u c c ió n  y  en s e c to re s  de c a p ita l 
f i jo .  O en p a la b ra s  de Coutinho: «En las 
e c o n o m ía s  p e r ifé r ic a s  de re c ie n te  in d u s tr ia liz a c ió n , 
e x is te n  pod erosos o b s tá c u lo s  que d if ic u lta n  a los 
s e c to re s  de b ie n e s  de p ro d u c c ió n  y c a p ita l a lc a n 
zar un a lto  g rado  de in te g ra c ió n  o rg á n ic a , p e rp e 
tu a n d o  la  re p ro d u c c ió n  de un d e s fa s e  te c n o ló g ic o .»

A l m argen  de la s  c r í t ic a s  que  se q u ie ra n  h a c e r 
a la  a d e c u a c ió n  de los c o n c e p to s  de  p a ís e s  
« s e m iin d u s tr ia liz a d o s »  o de «nueva  in d u s tr ia l iz a 
c ió n » , e l h e cho  e v id e n te  es que e l peso en la 
p ro d u c c ió n  y e l c o m e rc io  in d u s tr ia l m u n d ia l es 
c re c ie n te ,  c om o  se d e m u e s tra  en las  e s ta d ís t ic a s  
re c ie n te s  sob re  la  m a te r ia . Un h echo  que c o n v ie n e  
s u b ra y a r es que  la  e x p a n s ió n  de la s  e x p o rta c io n e s  
in d u s tr ia le s  de es te  g rupo  de p a ís e s  no c o n s is te  
s o la m e n te  en p ro d u c to s  que pue den  c a lif ic a rs e  
com o tra d ic io n a le s  — te x t i le s ,  c o n fe c c ió n , m a d e - 
la , e t c — , s in o  que p ro d u c to s  c om o a c e ro , 
v e h íc u lo s ,  b a rco s  y o tro s  t ie n e n  ta m b ié n  una 
im p o rta n c ia  g rande  y, lo  que es m ás im p o rta n te , 
m enos d if ic u lta d e s  en la  p e n e tra c ió n  en los  
m e rca d o s  in te rn a c io n a le s  y  e s p e c ia lm e n te  en los 
p a ís e s  c e n tra le s .

A d e m á s , en los  ú lt im o s  año s, a lg u n o s  p a ís e s  
s e m iin d u s tr ia liz a d o s  se han m o s tra d o  b a s ta n te  
c e rte ro s  en la  e x p o r ta c ió n  a p a ís e s  p e r ifé r ic o s  con



n iv e le s  a lto s  de ren ta , e s p e c ia lm e n te  a los de la 
OPEP.

A  pesar de sus éx itos  Ind u d a b le s  en la e x p o r
ta c ió n , los pa íses  s e rn tin d u s tria liz a d o s  s iguen  
te n ie n d o  muy se rio s  p ro b le m a s  con sus ba lanzas 
c o m e rc ia le s  de b id o  a l in c e s a n te  a um e n to  de las 
im p o rta c io n e s , en e s p e c ia l de las im p o rta c io n e s  
de b ien es  de eq u ip o . De nuevo, esta  c a ra c te r ís t ic a  
de lo que se ha lla m a d o  rég im en  de c re c im ie n to , 
in c id e  sobre las p o s ib ilid a d e s  f in a le s  de la in d u s 
t r ia liz a c ió n  de la p e r ife r ia , in c lu s o  en a q u e llo s  
pa íses  que han a lca n za d o  logros  m ás im p o rta n te s , 
com o es e l caso de los que nos ocupan.

Un tem a  que tie n e  una im p o rta n c ia  grande es 
el de l papel de la in v e rs ió n  e x tra n je ra  en la 
re c ie n te  ex pans ión  de los pa íses  s e m iin d u s tr ia li-  
zados. Ya se ha s eña lad o  que éste es un tem a 
e s tru c tu ra l en el d e s a rro llo  de estas e x p e rie n c ia s  
In d u s tr ia le s , lo que apa rece  com o novedoso, en 
los ú lt im o s  años, es que s i,  de un lado , la 
in v e rs ió n  ex tra n je ra  ha c re c id o  a lgo  m enos que en 
épocas a n te rio re s , el re troceso  ha s ido  m ucho 
m enor que el que ha te n id o  lu g a r en la inv e rs ió n  
e x tra n je ra  d ir ig id a  a los  pa íses  c e n tra le s , De esta 
m anera , y por p rim era  vez, la  in v e rs ió n  h a c ia  la 
p e r ife r ia  c rece  m ás que la in v e rs ió n  ha c ia  el 
c e n tro . Los da tos  apo rtad os  seña la n  que en el 
p e río d o  1 9 7 4 -7 7 , la  p e r ife r ia  re c ib e  m uy s u s ta n 
c ia le s  partes de las in v e rs io n e s  de los pa íses 
c e n tra le s  (Coutinho).

Desde el pun to  de v is ta  s e c to r ia l,  se ap re c ia  
un c a m b io  im p o rta n te  a l darse s im u ltá n e a m e n te  
un re troceso  de la in v e rs ió n  de las a c tiv id a d e s  
in d u s tr ia le s  y un in c re m e n to  de las d e s tin a d a s  al 
área f in a n c ie ra  y s e rv ic io s . Las p o s ib le s  causas de 
estas m o d if ic a c io n e s  en el c o m p o rta m ie n to  de la 
inv e rs ió n  apuntan  ha c ia  una nueva d iv is ió n  in te r 
n a c io n a l de l tra b a jo  en e l que los  pa íses  s e m lin 
d u s tr ia le s  tie n e n  un peso e s p e c íf ic o  m uy Im p o r
ta n te . Los tra b a jo s  p rese n tados  sobre  el caso 
españo l a m p lia ro n  los te m a s  re la tiv o s  a la in v e r
s ió n  e x tra n je ra , com o se verá más a d e la n te .

F in a lm e n te , Coutinho s in te tiz a  lo  que son los 
re tos  más im p o rta n te s  para los  pa íses  c o n s id e ra 
dos que fueron  pun tos c e n tra le s  en todo  el debate  
de l s e m in a r io . En p r im e r té rm in o , cabe  p la n te a r 
los p rob lem as  gen era les  d e rivados  de la no 
f in a liz a c ió n  de sus e s tru c tu ra s  in d u s tr ia le s , lo 
cua l se c o m p lic a  más al es ta r en p re se n c ia  de una 
nueva re v o lu c ió n  in d u s tr ia l.  Esta re v o lu c ió n  In d u s 
t r ia l,  apoyada en una nueva ola de in n o va c io n e s  
te c n o ló g ic a s , in c id e  a gu dam en te  en la  d e p e n d e n 
c ia  te c n o ló g ic a  de los  pa íses  que ya eran p ro fu n 
d am e n te  d e p e n d ie n te s  en es te  te rre n o  com o c o n 
s e c u e n c ia  de l fu e r te  r itm o  in d u s tr ia liz a d o r  pasado.

A m p lia n d o  este  p rob lem a  se p la n te  la a b s o le s - 
c e n c ia  de m uchos s e cto res  e in d u s tr ia s  de re c ie n 
te  im p la n ta c ió n  y un grave e n d e u d a m ie n to  del que 
nos o c u parem os  m ás a d e la n te .

Por ú lt im o , no hay que o lv id a r  la p re se n c ia  de 
las em presas m u lt in a c io n a le s , cuya e s tra te g ia  es 
fu n d a m e n ta l conoce r, dado el peso que han 
a lca n z a d o  en los ú lt im o s  años.

Las experiencias sectoriales de la 
siderurgia y los vehículos

Los dos tra b a jo s  s e c to r ia le s  que se d e b a tie ro n  
en e l s e m in a r io  tie n e n  d is t in ta  s ig n if ic a c ió n .  En 
e fe c to , los fe nó m enos  de la  c re c ie n te  in te rn a c io 
n a liz a c ió n  de la  in d u s tr ia  de l a u to m ó v il (Jenkins) 
presentan  a lg u n o s  rasgos d ife re n te s  de los  de la 
in d u s tr ia  s id e rú rg ic a  (Judet), aun que am bos p ro 
p o rc io n e n  e le m e n to s  e x p lic a tiv o s  de in te ré s  para 
c o m prender o tros  casos de in te rn a c io n a liz a c ió n  
del c a p ita l y  d e l pap e l que en e lla  han pod ido  
ju g a r  lo s  p a ís e s  s e m iin d u s tr ia liz a d o s .

En e l caso de la  s id e ru rg ia  nos e n c on tram os  
con una s itu a c ió n  de c r is is  m uy p ro fund a  en el 
e scen a rio  in te rn a c io n a l que ha c o n d ic io n a d o  n o 
ta b le m e n te  la re c ie n te  y a c e le ra d a  expans ión  de 
esta a c tiv id a d  p ro d u c tiv a  en la  p e r ife r ia . Como 
re fe re n c ia  de d ic h a  ex pans ión  puede to m a rs e  el 
dato de que en 19B1 a p a re c ía n  en tre  los 1 3  
p rim e ro s  p ro d u c to re s  de l m undo B ra s il (1 0 ) ,  Es
paña (1 1 ) ,  In d ia  (1 2 )  y Corea de l Sur (1 3 ) ;  en 
ese año hab ía  8 0  pa íses  con p ro d u c c ió n  s id e rú r 
g ic a , lo que hace a firm a r a Judet que « la s  zonas 
de c re c im ie n to  d in á m ic a s  no han cesado de 
desp lazarse  desde el cen tro  ha c ia  la p e r ife r ia , o 
más e x a c ta m e n te  desde los cen tros  a las p e r ife 
rias , porque ni la pu janza de las m lm s id e ru rg ia s  
a m e ric a n a s  de l sur y del o es te , n i el re s u rg im ie n to  
de las s id e ru rg ia s  lite ra le s  fre n te  a las ce n tra le s  
de v ie ja  base c a ro lin g ia , parecen  escapar al 
m o v im ie n to » .

Para a c e n tu a r más la im p o rta n c ia  de la p e r ife 
ria  se a firm a  que, en la a c tu a lid a d , só lo  hay 
rea liz á n d o s e  nuevos p ro ye c to s  en pa íses  en v ías  
de d e s a rro llo , m ie n tra s  que Estados U n idos, Euro
pa y J apón  reducen  d rá s tic a m e n te  sus c a p a c id a 
des de p ro d u c c ió n . Pero aún debe a ña d irse  que 
está m e jo ran do  n o ta b le m e n te  la c a lid a d  de los 
p ro d u c to s  p ro d u c id o s , pues « la s  s id e ru rg ia s  la t i 
n o a m e rica n a s  y a s iá tic a s  p roducen  y com ienzan  a 
exp o rta r no s o la m e n te  ace ro s  o rd in a r io s  y de la 
pa rte  b a ja  de la gam a, s in o  ace ro s  e s p e c ia le s  y 
a le a c io n e s » .



¿C uá les  son los  fa c to re s  de la  re lo c a liz a c ió n ?  
Entre 1 9 7 4  y 1 9 7 6  p a re c ía  que la  c la v e  era la 
d is p o n ib il id a d  de e n e rg ía  b a ra ta  y  de un buen 
m erca do  lo c a l,  pero  la  re c e s ió n  de 1 9 7 5  e c h ó  por 
t ie rra  esos p ro y e c to s  y e l fa c to r  c o s te  y  e l 
m erca do  a p a re c e n  c o m o  m uy s ig n if ic a t iv o s ,  ju n to  
con la p ro x im id a d  a la m a te r ia  p r im a  y la 
u t i l iz a c ió n  de l e s p a c io  m u n d ia l d ife re n c ia d o  de 
m anera ó p tim a . Este ú lt im o  pu n to  p a re c e  e s p e c ia l
m en te  in te re s a n te  a l v in c u la rs e  con  e x p e r ie n c ia s  
de p a r t ic ip a c ió n  d e l p ro ce so  p ro d u c tiv o  y la 
a s ig n a c ió n  p a rc ia l a p a ís e s  o p la n ta s  d is t in ta s ;  
a un que , s in  em ba rgo , hay  o tra s  te n d e n c ia s  m uy 
in te n sa s  de in te g ra c ió n  de los  p ro ce so s  p ro d u c tiv o s .

La c e rc a n ía  a las  fu e n te s  e n e rg é tic a s  p a re c ió  
re fo rza rse  c om o  a s p e c to  fu n d a m e n ta l d esde  el 
d e s c u b rim ie n to  d e l p ro ce so  de re d u c c ió n  d ire c ta  
a p a r t ir  de l gas n a tu ra l y a e llo  re sp o n d e n  41 
p ro ye c to s  de p a ís e s  p e r ifé r ic o s . S in  e m b a rg o , en 
los ú lt im o s  años, la  e x p e r ie n c ia  ja p o n e s a  a lte ra  
las v ie ja s  te s is  de la  c e rc a n ía  a la  e n e rg ía  y /o  la  
m a te ria  p r im a . D espués de é l, p a ís e s  c o m o  C orea, 
T a iw a n . I ta l ia ,  han c o n firm a d o  e s ta  te n d e n c ia .

En p a rte , la h is to r ia  re c ie n te  no pue de  c o m 
p renderse  s in  e l p a p e l de las  g ra n d e s  em presas 
m u lt in a c io n a le s , pero  m ás im p o rta n te  si ca b e  ha 
s id o  la  a c c ió n  d e l E stado. En e fe c to , en 1 9 8 0 ,  el 
p e rc e n ta je  de p ro p ie d a d  p ú b lic a  en la s id e ru rg ia  
m u n d ia l supe ra  e l 5 0  po r 1 0 0  y «so b re  7 0  
p ro ye c to s  s id e rú rg ic o s  re c ie n te s  en 3 8  p a ís e s  en 
v ía s  de d e s a rro llo ,  6 2  p a rte n  de la  in ic ia t iv a  
p re p o n d e ra n te  d e l E s tado» .

La c o n c lu s ió n  de l a u to r  es que no hay una 
e x p lic a c ió n  s e n c il la  para la  c o n f ig u ra c ió n  a c tu a l 
de la  s id e ru rg ia  a e s c a la  in te rn a c io n a l,  pues 
fa l la n  a lg u n a s  te o r ía s  ta n  c lá s ic a s  c o m o  la  de los  
re cu rs o s  n a tu ra le s  o las  de la  e x is te n c ia  de 
e c o n o m ía s  de e s c a la . Q uizá la s  id e a s  pue dan  
re s u lta r  a lg o  m ás c la ra s  s i p o n e m o s  la  a te n c ió n  
en una c re c ie n te  p a r t ic ip a c ió n  de lo s  e le m e n to s  
c u a lita t iv o s  en la  o b te n c ió n  de p ro d u c to s  te r m in a 
dos.

Com o d e c ía m o s , en la  in d u s tr ia  d e l a u to m ó v il 
las cosas son d ife re n te s  en m u c h o s  a s p e c to s  
fu n d a m e n ta le s . De e n tra d a , Jenkins p la n te a  que 
la in te rn a c io n a liz a c ió n  d e l c a p ita l ha p asado  po r 
d ife re n te s  e ta p a s , lle g a n d o  a un m o m e n to  im p o r 
ta n te  en los  años 6 0 , c u a n d o  la  e x p a n s ió n  de l 
c a p ita l e u rope o  «c o m e n z ó  a am e n a za r la  d o m in a 
c ió n  de l c a p ita l n o rte a m e ric a n o  en te rc e ro s  m e r 
cados  don de  la s  im p o rta c io n e s  y e l e n s a m b la d o  
lo c a l fu e ro n  re e m p la z a d o s  p o r p ro d u c c ió n  lo c a l. 
Esto o c u rr ió  no s ó lo  en lo s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a 
nos g ra n d e s , s in o  ta m b ié n  en España, A u s tra lia ,  
S u rá fr ic a  e In d ia » .

Los años 7 0  c o n o c e n  una c re c ie n te  e s ta n d a r i
z a c ió n  de la  in d u s tr ia ,  lo  que va in tro d u c ie n d o  
g rados  c re c ie n te s  de h o m o g e n e iz a c ió n  de la in 
d u s tr ia  in te rn a c io n a l d e l a u to m ó v i l.  Lo a n te r io r  ha 
v e n id o  a c o m p a ñ a d o  de una in te rp re ta c ió n  en 
a u m e n to  de lo s  c a p ita le s  a n iv e l m u n d ia l,  s ie n d o  
un e le m e n to  c u a lita t iv o  im p o rta n te  el d e s a fío  de 
la  in d u s tr ia  ja p o n e s a .

Por lo  que  se re fie re  a la  s itu a c ió n  de esta  
in d u s tr ia  en los  p a ís e s  s e m iin d u s tr ia liz a d o s , Jen
kins se re fie re  a dos g rupos  b ie n  d e f in id o s : «En 
s ie te  de los  d o c e  p a ís e s  s e m iin d u s tr ia liz a d o s  
— don de  d ic h a  p ro d u c c ió n  es s ig n if ic a t iv a —  la 
p ro d u c c ió n  de v e h íc u lo s  in c lu y e  un g rado  s ig n i f i 
c a tiv o  de c o n te n id o  lo c a l,  m ie n tra s  en los  tre s  
p a ís e s  d e l e s te  a s iá t ic o  y lo s  p a ís e s  m ás peq ueños  
de l s u r de Europa s ó lo  hay  e n s a m b la je  lo c a l de la 
in d u s tr ia .»  R e s p e c to  a la e x p o rta c ió n , España, 
B ra s il,  M é x ic o  y Y u g o s la v ia  c o n c e n tra n  la m ayor 
p a rte .

En e l e s ta b le c im ie n to  y d e s a rro llo  de a q u e lla s  
in d u s tr ia s  hay  un fa c to r  c o m ú n : la  in te ra c c ió n  
e n tre  las  e m p re s a s  m u lt in a c io n a le s  y los  d ife re n 
te s  E stados. O tras c a ra c te r ís t ic a s  im p o rta n te s  p a 
re c e n  s e r la s  s ig u ie n te s : e x c e s iv o  nú m e ro  de 
e m p resas  para  la  d im e n s ió n  de los  m e rc a d o s ; 
p ro d u c c ió n  o r ie n ta d a  b á s ic a m e n te  h a c ia  e l m e rc a 
do d o m é s t ic o , a u n q u e  en la  d é c a d a  de los  7 0  hay 
un c a m b io  h a c ia  la  e x p o r ta c ió n ; peso m uy im p o r 
ta n te , a l m eno s  en lo s  p r im e ro s  m o m e n to s  de l 
c a p ita l e u ro p e o .

A  m e d id a  que avanza la  d é c a d a  de lo s  7 0 , los 
c a m b io s  se van  s u c e d ie n d o . D esde e l p u n to  de 
v is ta  de la  e s tru c tu ra  de lo s  p ro c e s o s  p ro d u c tiv o s  
deb e  d e s ta c a rs e  que la s  nue vas  p la n ta s  se a p ro x i
m an a las  e s c a la s  de p ro d u c c ió n  e f ic ie n te s  y 
t ie n d e n  a usar la s  té c n ic a s  de  p ro d u c c ió n  m ás 
m ode rna s.

La o r ie n ta c ió n  e x p o rta d o ra  a n te s  m e n c io n a d a  
es m uy b ie n  re c ib id a  p o r lo s  g o b ie rn o s  de los 
p a ís e s  s e m iin d u s tr ia liz a d o s , a u n que  s u e le  c o n l le 
v a r la  n e c e s id a d  de re b a ja r  la s  e x ig e n c ia s  que 
m u c h o s  de a q u e llo s  p a ís e s  h a b ía n  e s ta b le c id o  
s o b re  p o rc e n ta je s  n a c io n a le s  de fa b r ic a c ió n .

El peso  de los  p a ís e s  s e m iin d u s tr ia liz a d o s  en 
la  p ro d u c c ió n  m u n d ia l ha a u m e n ta d o  h as ta  un 9 ,5  
po r 1 0 0  en 1 9 8 0 ,  lo  que re f le ja  unos c a m b io s  
e s p a c ia le s  m uy  p ro fu n d o s , a u n que  no lo  sean  ta n to  
p o r lo  que se re fie re  a la  e x p o r ta c ió n , pues los  
p a ís e s  s e m iin d u s tr ia liz a d o s  no lle g a n  a p a r t ic ip a r  
co n  un 5 po r 1 0 0  d e l to ta l .

El te m a  de las  e x p o rta c io n e s  de a u to m ó v ile s  
p o r p a rte  de lo s  p a ís e s  que  c o n s id e ra m o s , es 
d is c u t id a  co n  d e te n im ie n to  porque  con  m u c h a  
fre c u e n c ia  se h a b la  de que es e l fa c to r  s a la r ia l e l



que d e te rm in a  la  v e n ta ja  de los  p a ís e s  que 
re c ie n te m e n te  se han in c o rp o ra d o  a es ta s  a c t iv i 
dades. Para Jenkins e l te m a  no pa rece  es ta r 
c la ro  po r c u a n to  que en e l p e río d o  de in c re m e n to  
de la s  e x p o rta c io n e s  la  v e n ta ja  s a la r ia l de  los 
p a ís e s  s e m iin d u s tr ia liz a d o s  no s ó lo  no es taba 
a u m e n ta n d o , s in o  que in c lu s o  se re d u c ía . S in  
e m b a rg o , p a rece  m ucho m ás im p o rta n te  la  in te r 
v e n c ió n  de l Estado m e d ia n te  la  c re a c ió n  de 
v e n ta ja s  a d ic io n a le s  com o s u b s id io s , e x e n c io n e s  
f is c a le s ,  e tc . T an  im p o rta n te  le  pa rece  este 
a s p e c to  que , en su o p in ió n , « es tá  c la ro  que desde 
e l pun to  de  v is ta  d e l c a p ita l,  e l c re c im ie n to  de 
las  e x p o rta c io n e s  desde los p a ís e s  s e m iin d u s tr ia 
liz a d o s  es una c o n s e c u e n c ia  de la  b a ta lla  por e l 
a c c e s o  a los  p r iv i le g io s  para p ro te g e r m e rca dos  y 
no una búsqued a de tra b a jo  b a ra to » . D esde el 
pu n to  de v is ta  de los p a ís e s , ta m p o c o  se debe 
c o n fu n d ir  las e s tra te g ia s  m ás a b ie rta s  de los 
ú lt im o s  años con  una p o l í t ic a  de « la is s e z - fa ire » .

Lo que a pa rece  com o v e rd a d e ra m e n te  p ro b le 
m á tic o  es la  s itu a c ió n  de cara  a lo s  años 
v e n id e ro s . De una p a rte , hay fa c to re s  que seg u irá n  
im p u ls a n d o  la Im p o rta n c ia  de los  p a ís e s  s e m iin 
d u s tr ia liz a d o s  — una dem a nda  s ig n if ic a t iv a ,  m ayor 
in te g ra c ió n  en las e s tra te g ia s  g lo b a le s  de las 

.  em presas m u lt in a c io n a le s , e tc .— , pero, a l m ism o  
' t ie m p o , se observan re a c c io n e s  e n c o n tra d a s  en 

pa íses  com o Estados U n idos e In g la te rra  an te  lo 
que ya es una c o m p e te n c ia  im p o rta n te  para  sus 
p ro p ia s  p ro d u c c io n e s  n a c io n a le s .

El diferencial energético

A u n q u e  in d ire c ta m e n te  a p a re c e  en o tro s  t ra b a 
jo s  p re se n ta d o s  en e l s e m in a r io , e l e s tu d io  de 
Claudio Rama e n fre n ta  d ire c ta m e n te  una c u e s 
t ió n , s in  dud a, im p o rta n te : ¿en qué m e d id a  la 
c re c ie n te  in d u s tr ia liz a c ió n  de a lg u n o s  pa íses  p e 
r ifé r ic o s  no t ie n e  su fu n d a m e n to  en su d is p o n ib i
lid a d  de recu rsos  e n e rg é tic o s  que Is  p e rm ite  
c o n ta r con un a s p e c to  d ife re n c ia l a su fa v o r  com o 
lo  ha v e n id o  s ie n d o  e l d ife re n c ia l s a la r ia l de 
fo rm a  m ás g e n e ra liz a d a ?  Se pa rte  de que la 
h is to r ia  d e l c a p ita lis m o  y  su e x te n s ió n  in te rn a c io 
na l es tá  e s tre ch a m e n te  v in c u la d a  a la búsqueda 
de e n e rg ía , por lo  que la  h ip ó te s is  avanzada 
p a re c e , a l m enos, razo n a b le .

El d ife re n c ia l e n e rg é tic o  v ie n e  exp resado  de la 
s ig u ie n te  m a n e ra : «con  e l a u m e n to  de los  p re c io s  
se generó  in m e d ia ta m e n te  en e l seno de la 
e c o n o m ía -m u n d o  un d ife re n c ia l de p re c io s  e n e r
g é tic o s  e x tre m a d a m e n te  a lto  po r c u a n to  io s  pa íses  
expo rtado res  de e n e rg ía  m a n tu v ie re n  en sus re s 

p e c tiv o s  m e rca d o s  in te rn o s  los  v ie jo s  p re c io s  de 
la  e n e rg ía , c a s i a n iv e l de los  c o s to s  de p ro d u c 
c ió n  e in c lu s iv e  en m uchos  casos por deb a jo »  
(Rama).

Este d ife re n c ia l se a m p lia  po r e l re c a rg o  de los  
p re c io s  e n e rg é tic o s  en los p a ís e s  c e n tra le s  a 
travé s  de la p re s ió n  im p o s it iv a . Com o se señ a la  
m ás a d e la n te , « lo  fu n d a m e n ta l fu e  que a l re s tr in 
g irse  la  e n e rg ía  ba ra ta  a unos po c o s  pa ís e s , éstos 
pasaron a se r, en e l seno de la  a c u m u la c ió n  
m u n d ia l,  p a ra ís o s  e n e rg é tic o s , co n  m ayor o m enor 
p o s ib ilid a d  fu tu ra  de m a n te n e r los p re c io s  a r t i f i 
c ia lm e n te  ba jo s  en fu n c ió n  de sus p ro p ia s  re se r
vas».

Com o es ló g ic o , ese d ife re n c ia l e n e rg é tic o  ha 
s ig n if ic a d o  la e x p a n s ió n  de in d u s tr ia s  a lta m e n te  
c o n s u m id o ra s  de e n e rg ía , pero  es to  no es un m ero 
tra s la d o  de p la n ta s  e n e rg é tic o - in te n s iv a s  desde 
los p a ís e s  c e n tra le s  a los  «pa ra ís o s » . En e fe c to , 
las  te n d e n c ia s  a la  re lo c a liz a c ió n  se es tán  p ro d u 
c ie n d o  a i m ism o  t ie m p o  que hay unas p ro fund as  
m o d if ic a c io n e s  te c n o ló g ic a s  en los  p a ís e s  c e n tra 
les  en la  lín e a  de re d u c ir , p r im e ro , e l de rro ch e  
e n e rg é tic o  y, p o s te r io rm e n te , e l c onsu m o, a u m e n 
ta n d o , ade m ás, la  s u s titu c ió n  d e l p e tró le o , com o 
fu e n te  de e n e rg ía  En este  s e n tid o , los  p rocesos 
de a u to m a tiz a c ió n , de los que ya hem os h a b la d o , 
« em p ieza n  a ser la respu esta  de l c a p ita l — en el 
m arco  de la c o m p e te n c ia  o l ig o p o l ís t ic a —  ta n to  a 
ios  a lto s  c o s to s  s a la r ia le s  de los e m p le a d o s  de 
c u e llo  b la n c o  c om o  a los in c re m e n to s  de l p re c io  
de los e n e rg é tic o s » .

O tra de las  respu esta s , es d e c ir ,  la s u s titu c ió n  
e n e rg é tic a  en búsqued a d e l a u to a b a s te c im ie n to  
e n e rg é tic o , supuso la  c o n c e n tra c ió n  de una parte  
m uy im p o rta n te  de la  in v e rs ió n  p ro d u c tiv a  en el 
área e n e rg é tic a . Un d a to  re v e la d o r lo  c o n s titu y e  
e l que la  m a q u in a ria  u t ' l iz a d a  por e l s e c to r 
e n e rg é tic o  ve a u m e n ta r su p a r t ic ip a c ió n  en ei 
c o m e rc io  m u n d 'a l a un r itm o  de l 1 7 ,8  por 1 0 0  
in te ra n u a ! desde 1 9 6 5  hasta  o c u p a r hoy m ás del 
1 3  por 1 0 0  de l c o m e rc io  m u n d ia l de b ie n e s  de 
c a p ita l.

Los c a m b io s  en e l ce n tro  c o in c id e n  con  el 
d e s p la z a m ie n to  h a c ia  la  p e r ife r ia  de a lgu nas  
in d u s tr ia s  e n e rg é tic o - in te n s iv a s  o b e d e c ie n d o  no 
s ó lo  a las  p o s ib le s  d e c is io n e s  de a q u e llo s  pa íses , 
s in o  ta m b ié n  a la  búsqueda de m erca dos  por parte  
de los  p ro d u c to re s  de e q u ip o s  en un m om e n to  de 
re tra im ie n to  de sus m erca dos  « tra d ic io n a le s » . De 
esta m a n e ra , « la s  ram as  que más han s ido  
a fe c ta d a s  por es te  p roce so  son las ram as de apoyo 
de l m o d e lo  de a c u m u la c ió n  que hoy está  en 
c r is is :  la  p e tro q u ím ic a  de base , la  s id e ru rg ia  de 
base y e i a lu m in io  de base».



Los problemas de los países ibéricos

La te m á tic a  d e s a rro lla d a  por las tre s  p o n e n c ia s  
sobre España y P o rtu g a l (Mateus, Duran y 
Molero) in c id e  sobre  la  fo rm a  en la que  se ha 
d e s a rro lla d o  la  re c ie n te  in d u s tr ia liz a c ió n  de esos 
pa íses  y  e l p a p e l que  en  e llo s  ha ju g a d o  la  
in te rn a c io n a liz a c ió n  c re c ie n te  de sus e c o n o m ía s , 
d e d ic a n d o  una a te n c ió n  e s p e c ia l a l p a p e l de  las  
in v e rs io n e s  e x tra n je ra s .

Los tra b a jo s  de  Molero y Mateus, a u n q u e  
con d iv e rsa s  p e rs p e c tiv a s , o fre c e n  una p a n o rá m ic a  
de la  c o n f ig u ra c ió n  de unas e s tru c tu ra s  p ro d u c t i
vas g lo b a le s  en e l m a rco  ya s e ñ a la d o  de la  
in te rn a c io n a liz a c ió n . En e l tra b a jo  de Mateus se 
e s p e c if ic a ,  ad e m á s, e l m arco  te ó r ic o  u t i l iz a d o  que 
se fu n d a m e n ta  en las  n o c io n e s  de s e c c ió n  p ro d u c 
tiv a  y c adena  p ro d u c tiv a .

En e l caso  p o rtu g u é s  se d e te c ta n  unas fa s e s  
d is t in ta s  a n te s  y d e s pués  de 1 9 6 4 .  De una m anera  
g lo b a l, p a re c e  que la  d ife re n c ia  se s itú a  en que 
en e l p r im e r p e río d o  e l d in a m is m o  b á s ic o  v ie n e  
s u s te n ta d o  po r la  s e c c ió n  de e q u ip o s  en ta n to  que 
después de 1 9 6 4  es la  e x p o rta c ió n  lo  que 
c o n s titu y e  el e je  fu n d a m e n ta l,  c o in c id ie n d o  con 
una re d u c c ió n  d e l r itm o  de c re c im ie n to  de la 
s e c c ió n  de e qu ipos .

Un a s p e c to  a lta m e n te  in te re s a n te  es e l h echo  
de que los años m ás re c ie n te s  de in te n s if ic a c ió n  
de la in te rn a c io n a liz a c ió n  p a rece  que e s tán  m i
nando una in te g ra c ió n  de l s is te m a  p ro d u c tiv o  
portugu és  c o n s e g u id a  p re c is a m e n te  a tra vé s  de la 
c o n s o lid a c ió n  de la s e c c ió n  de e q u ip o s , lo c u a l 
nos v ue lve  a l p ro b le m a  in ic ia lm e n te  p la n te a d o  por 
Mistral v re to m a d o  por Coutinho.

Desde otra  p e rs p e c tiv a , ta n to  la e x p e r ie n c ia  
portugu esa  com o la e sp a ñ o la  in c id e n  en a lgo  
ta m b ié n  p re se n te  en los p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s  
h a b itu a lm e n te  in c lu id o s  en el g rupo  de los  s e m iin -  
d u s tr ia liz a d o s ; e l pape l d e s ta c a d o  de las in d u s 
tr ia s  m e ta lm e c á n ic a s , ta n to  en lo  que re s p e c ta  al 
consum o in te r io r  com o a la e x p o rta c ió n . P or lo 
que se re fie re  a P o rtu g a l, ese peso de las 
in d u s tr ia s  m e ta lm e c á n ic a s  se hace  m u c h o  más 
acusado  en c u a n to  a su p a p e l en e l m erca do  
in te r io r. En el caso de la  e x p o rta c ió n , la  s u s t itu 
c ió n  de e x p o rta c io n e s  m ás t ra d ic io n a le s  ( te x t i l ,  
v e s tid o )  por es tas  nuevas e x p o rta c io n e s  m e tá lic a s  
no s ig n if ic a  un c a m b io  en o r ie n ta c ió n  b á s ic a m e n 
te  e x po rtado ra  de la  e c o n o m ía  p o rtu g u e sa  de los 
ú lt im o s  años.

Como ta m b ié n  se ha se ñ a la d o  para  A m é ric a  
La tin a , la  e x p e r ie n c ia  re c ie n te  en P o rtu g a l v ie n e  
p ro fu n d a m e n te  m arca da  por un d é f ic i t  c o m e rc ia l 
c ró n ic o  p ro d u c to  de la  c o m b in a c ió n  de tre s

fa c to re s : a ) Una p ro g re s iva  in c a p a c id a d  de las 
c a d enas  ex p o rta d o ra s  t ra d ic io n a le s  para c u b rir  el 
d é f ic i t  c re c ie n te  de la  c a d e n a  m e tá lic a ,  b) La 
a c e n tu a c ió n  de l d é f ic i t  de la c adena  m e tá lic a  y
c ) la  tra n s fo rm a c ió n  de  la  c a d e n a  a lim e n ta r ia  en 
una c adena  d e f ic i ta r ia  (Mateus).

J u n to  a e s te  d e s e g u i l ib r io  c o m e rc ia l,  e l a u to r  
a n a liz a  o tro  a s p e c to  de la  m á x im a  im p o r ta n c ia :  se 
tra ta  de  que  e s te  t ip o  de  e c o n o m ía s  no  han  s id o  
c a p a c e s  de c o n ju g a r  una a p e rtu ra  e x te rn a  con  la 
m a y o r in te g ra c ió n  de  la s  e s tru c tu ra s  p ro d u c tiv a s .

P o r ú lt im o ,  las  in v e rs io n e s  e x tra n je ra s , c o n s i
d e rada s  m ás a l lá  de sus a s p e c to s  f in a n c ie ro s , han 
ju g a d o  un p a p e l fu n d a m e n ta l en la  o r ie n ta c ió n  de 
la  e c o n o m ía  p o rtu g u e s a . En lo s  año s  7 9 , ju n to  a 
o tra s  te n d e n c ia s  a n te r io re s  (d ife re n c ia le s  s a la r ia 
les , v . g .)  a p a re c e n  nuevos fa c to re s  de a tra c c ió n  
para  la  in v e rs ió n  d ire c ta  e x tra n je ra , ta le s  son  los  
c a sos  de la  c u a i i f ic a c ió n  de la  m ano de o b ra , e l 
a c c e s o  a la  in fra e s tru c tu ra  o la  p e rm is iv id a d  de 
las a u to r id a d e s  n a c io n a le s  fre n te  a a s p e c to s  com o 
la  c o n ta m in a c ió n  d e l m e d io  a m b ie n te , e tc .

La e x p e r ie n c ia  p o rtu g u e sa  a p o rta  d a to s  para 
p ro fu n d iz a r  en e l p o s ib le  p a p e l d e s e s tru c tu ra n te  de 
las  in v e rs io n e s  e x tra n je ra s , e n tre  o tro s , Mateus 
c ita  lo s  s ig u ie n te s : a )  La c re a c ió n  y c o n s o lid a c ió n  
de una d e p e n d e n c ia  c o m e rc ia l de in s u m o s  in te r 
n os : b) la  d e s a r t ic u la c ió n  y  e l m e rc a d o  in te rn o  y 
el m erca do  e x te rn o : c ) la a m p l if ic a c ió n  de los 
e fe c to s  a n te r io re s  a tra vé s  de la tra n s fe re n c ia  de 
te c n o lo g ía  y e l d e s a rro llo  de la  « e c o n o m ía  in te r 
n a c io n a l d e l c ré d ito » .

Por su p a rte , e l a n á lis is  de l caso españo l 
o fre c e  c la ro s  p a ra le lis m o s , aunque  en la s  p o n e n 
c ia s  p re se n ta d a s  la s  a p o rta c io n e s  m ás in te re s a n 
tes  se h a c e n , en m i o p in ió n , en dos d ire c c io n e s  
p re c is a s : el pape ! de l Estado y la e x p o rta c ió n  de 
c a p ita le s  e s p a ñ o le s .

El tra b a jo  de Molero — al ig u a l que o tras  
p o n e n c ia s —  d e ja  c la ra m e n te  expues to  la im p o r
ta n c ia  que t ie n e  la p re s e n c ia  d e l Estado en las 
e x p e r ie n c ia s  de los  p a ís e s  sem ¡ in d u s tr ia l izados.

El n ú c le o  de la p o n e n c ia  va d ir ig id o  a in te n ta r  
avanzar en la c o m p re n s ió n  de lo  que ha s id o  el 
p a p e l de la in te rv e n c ió n  de l Estado en la  in d u s 
tr ia l iz a c ió n  e in te rn a c io n a l iz a c ió n  de la  e c o n o m ía  
e sp a ñ o la  en los años 7 0 , Para e llo ,  a n a liz a  el 
área de in te rv e n c ió n  in d ire c ta  de l Estado en la 
p ro d u c c ió n , e s tu d ia n d o  la  in f lu e n c ia  de las  ayudas 
e s ta ta le s  (e s e n c io n e s  f is c a le s ,  s u b v e n c io n e s , e tc .)  
en la  c re a c ió n  de e s p a c io s  p r iv i le g ia d o s  para  la 
v a lo r iz a c ió n  de l c a p ita l y en qué m e d id a  d ic h o s  
p r iv i le g io s  han in c id id o  en la p e n e tra c ió n  del 
c a p ita l e x tra n je ro .

El pun to  de p a rtid a  son a n te r io re s  in v e s t ig a c io 



nes re a liz a d a s  sobre  la  in te rv e n c ió n  de l Estado 
que se ira ta n  de c o n fro n ta r  con  los d a to s  e x is te n 
te s  sobre  d e s tin o  de las  in v e rs io n e s  e x tra n je ra s . A  
p a r t ir  de d iv e rso s  in d ic a d o re s  se s e le c c io n a n  tres  
g rupos : s e c to re s  donde  la  p e n e tra c ió n  de l c a p ita l 
e x tra n je ro  es m uy pe q u e ñ a ; s e c to re s  con  p e n e tra 
c ió n  m e d ia , y s e c to re s  con e le v a d o  ín d ic e  de 
p e n e tra c ió n . Como es ló g ic o , e l in te ré s  se cen tra  
en este  ú lt im o  caso . Las c o n c lu s io n e s  fu n d a m e n 
ta le s  p e rm ite n  s e ñ a la r  que hay un n ú c le o  de la 
in d u s tr ia  e sp a ñ o la  «en donde  la  p o l í t ic a  in d u s tr ia l 
e s ta ta l y la  in te rn a c io n a liz a c ió n  han segu id o  
p roce sos  p a ra le lo s  de re fo rz a m ie n to  para unas 
a c tiv id a d e s  e v id e n te m e n te  s itu a d a s  en lo  que se 
puede lla m a r  e l c o n ju n to  m ás m ode rno  y c o m p le jo  
de n ue stra  in d u s tr ia »  (Molero). Esos s e c to re s  
son la in d u s tr ia  q u ím ic a  en to d a  su e x te n s ió n , la 
fa b r ic a c ió n  de m a te r ia l e le c tró n ic o  y  la  in d u s tr ia  
de l a u to m ó v il y a n e ja s .

A d em ás  de esos s e c to re s , se a ña de , «hay o tros  
en donde  la  a s o c ia c ió n  de los  p ro ce so s  t ie n e  
im p o rta n c ia  aun que  a lg o  m e n o r: son los  casos de 
re fin o  de p e tró le o , e x tra c c ió n  y p re p a ra c ió n  de 
m in e ra le s  m e tá lic o s , e le c tro d o m é s tic o s  y ca u ch o  
y tra n s fo rm a d o s  d e l c a u ch o  y p lá s tic o s » . Los 
c r ite r io s  c o m b in a d o s  para  l le g a r  a es ta s  c o n c lu 
s io n e s  se re fie re n  a la  tra s c e n d e n c ia  s e c to r ia l que 
t ie n e n  las em presas b e n e fic ia d a s  de ayudas e s ta 
ta le s  y con p e n e tra c ió n  de in v e rs io n e s  e x tra n je ra s . 
Desde el pun to  de v is ta  de l c o n ju n to  de la 
in d u s tr ia  e s paño la  en su c o n ju n to  queda c la ro  que 
el grupo de s e c to re s  más in te rn a c io n a liz a d o  es, 
con m ucho , más im p o rta n te  que el re s to , s iendo  
de e s p e c ia l re le v a n c ia  e l m ayor n iv e l de c o m p le 
j id a d  te c n o ló g ic a  que , com o prom ed iG , t ie n e  ese 
n ú c le o  de s e c to re s .

T a m b ié n  es m uy s ig n if ic a t iv o  lo o c u rr id o  con 
¡os s e c to re s  de b ien es  de equ ipo  y m a q u in a r ia . 
A q u í d e s taca  la escasa  im p o rta n c ia  de las ayudas 
In d ire c ta s  del Estado, lo que a lcanza  ve rdadera  
tra s c e n d e n c ia  si se in c lu y e  den tro  de l m a rco  de! 
p rese n te  s e m in a r io  en donde se d e ja  b ie n  c la ro  la 
Im p o rta n c ia  que a q u e lla s  in d u s tr ia s  tie n e n  en el 
rég im en  de a c u m u la c ió n  In te rn a c io n a l p o s te r io r a 
la segunda  gue rra  m u n d ia l.  Por o tra pa rte , se 
señ a la  la e s p e c ia l d e b ilid a d  de los s e c to re s  de 
equ ipo  en la c o n fig u ra c ió n  de la e s tru c tu ra  p ro 
d u c tiv a  e s p a ñ o la : e s tru c tu ra  cuya  c o h e re n c ia  ha 
s id o  d e b ilita d a  por e l p roceso  re c ie n te  de in te rn a c io 
n a liz a c ió n .

El tra b a jo  de Juan J. Durán es e s p e c ia lm e n 
te  in te re s a n te  en lo que se re fie re  a l a n á lis is  de 
las in v e rs io n e s  e s p a ñ o la s  en e l e x tra n je ro , pues, 
desde m i pun to  de v is ta , esta  fa c e ta  de la 
in te rn a c io n a liz a c ió n  de la e c o n o m ía  e spaño la  es

m enos c o n o c id a  y, s in  em b a rg o , es un c o n tra p u n to  
n e c e s a rio  para  sabe r e l p a p e l que puede  ju g a r  
España en la re m o d e la c ió n  de la  d iv is ió n  in te rn a 
c io n a l de l tra b a jo  de la  que re c u rre n te m e n te  se 
d is c u t ió  en e l tra n s cu rso  de l s e m in a r io .

S e ña la  Durán el a u m e n to  e x p e rim e n ta d o  por 
esas in v e rs io n e s  e s p a ñ o la s  a lo  la rg o  de lo s  años 
7 0 , a l m is m o  t ie m p o  que se re s a lta n  dos e tap as  
b ie n  d e f in id a s : « la  p r im e ra  que a b a rc a  hasta  ca s i 
m e d ia d o s  de lo s  años 7 0 , en la  c u a l las  in v e rs io 
nes se lo c a liz a n  p r io r ita r ia m e n te  en Europa y se 
d e s tin a n  sob re  to d o  a la  c re a c ió n  y  fo m e n to  de 
redes c o m e rc ia le s  y de d is tr ib u c ió n » . Se tra ta  
to d a v ía  de un p la n te a m ie n to  no h o m o lo g a b le  con 
e l de la  g ran  em presa in te rn a c io n a l.

En la segunda  e ta p a , la  o r ie n ta c ió n  c a m b ia  y 
A m é ric a  L a tin a  o c u p a  un lu g a r de p r iv i le g io ,  
aunque  lo  m ás d e s ta c a d o  a que « la  p r in c ip a l 
p ro ta g o n is ta  de  es ta  segunda e ta p a  es la  gran  
em presa  e sp a ñ o la  que enca ra  d if ic u lta d e s  in te rn a s  
y ex te rn a s, pue sto  que ve re d u c id a s  sus p o s ib i l i 
dades de en tra d a  v ía  e x p o rta c ió n  en m e rca dos  
p ro te g id o s  y con  unas c a ra c te r ís t ic a s  d o m é s tic a s  
que los h acen  a p to s  para p ro d u c ir  e llo s  lo s  b ien es  
en lu g a r de im p o rta r lo s » . Hay que re co rd a r, no 
o b s ta n te , que ta m b ié n  hay una « p lé ya d e  de 
u n id a d e s  e c o n ó m ic a s , en o c a s ió n  de m e d ia n o  o 
pequeño  ta m a ñ o  que ta m b ié n  in ic ia n  su a v en tu ra  
en e l e x te r io r» .

Para la  In te rp re ta c ió n  de este  fe n ó m e n o  Du
rán avanza a lg u n o s  e le m e n to s . S in  du d a , e l pun to  
c e n tra l es la c o in c id e n c ia  de la expa n s ió n  e x te r io r  
con  una c r is is  p ro fund a  y una re c e s ió n  de la 
in v e rs ió n  m uy a c usa da  en la e c o n o m ía  es p a ñ o la . 
En es te  c o n te x to , e l c a rá c te r  m aduro  y e l tam a ño  
g rande de las em presas que in v ie r te n  en el 
e x te r io r, a s í com o las d if ic u lta d e s  que e ncuen tran  
d e n tro  de l m erca do  españo l le  hacen  m a n ife s ta r  
su c o n v ic c ió n  de que se tra ta  de un m o v im ie n to  
e m in e n te m e n te  d e fe n s iv o : « la  in v e rs ió n  d ire c ta  en 
el e x tra n je ro  está  p e rm it ie n d o  a las em presas 
e s p año las  navegar con a lg o  m ás de f lu id e z  en el 
tu rb io  m ar de la c r is is  con la  que se e n fre n ta  ( . . . ) ,  
es un m e d io  para s e g u ir  m a n te n ie n d o  m ás tasas 
de a c tiv id a d  que , en o tro  caso , p o d ría n  d e rru m b a r
se».

El tip o  de pa íses  a l que se d e s tin a  — ios más 
avanzados de A m é ric a  L a tin a  ocupan  un lu g a r de 
p r iv i le g io —  y  los s e c to re s  m ás im p o rta n te s  de 
d e s tin o  — a c tiv id a d e s  fin a n c ie ra s , em presas  cons- 
tru c tu ra s , e tc .—  p e rm ite n  a p ro x im a rs e  aún m ás al 
c a rá c te r  de m a d u ra c ió n  que t ie n e  este  re c ie n te  
p roce so  de p ro y e c c ió n  e x te r io r  de la e c o n o m ía  
es p a ñ o la  tra s  la rgos  años de s u s titu c ió n  de im p o r
ta c io n e s  y re c e p c ió n  de c a p ita le s  y te c n o lo g ía s



e x te r io re s . Una vez m ás h a b ía  que p e n sa r en e l 
c o n c e p to  de « a p re n d iz a je » , aún  p o c o  u t i l iz a d o  en 
e l e s tu d io  de p ro c e s o s  de d e s a rro llo  e c o n ó m ic o , 
pero  cuya  p o te n c ia lid a d  p a re c e  re fo rza rse  an te  
casos c o m o  los  d e b a tid o s  en e l s e m in a r io  que 
reseñ am os.

TECNOLOGIA, EMPLEO 
Y SALARIOS: 
REFLEXIONES SOBRE EL 
CASO ESPAÑOL

José MOLERÒ ZAYAS

S e gura  S á n ch e z , J u l io :  Cambio técnico y 
requerimiento de factores: fundamentos 
teóricos y el caso español, p o n e n c ia  p rese n  
ta d a  a la s  J o rn a d a s  de T e c n o lo g ía  y  E m p le o , 
o rg a n iz a d a s  por la  F u n d a c ió n  E m presa P ú b lic a , 
M a d r id ,  1 9 8 2 ,  Le rena  G u in e a , L u is  A n g e l:  Co
mercio exterior, empleo y tecnología, íd e m : 
R ada, J o s é : Nuevas tecnologías, producti
vidad, tiempo y condiciones de trabajo, 
íd e m : T r ia n a , E u g e n io : Tecnología, p o n e n c ia  
p re s e n ta d a  a l I C ongreso  N a c io n a l de E c o n o m ía  
de E spaña , B a rc e lo n a , 1 9 8 2 ;  A ra g ó n , J o rg e ; 
P a la c io ,  J u a n  Ig n a c io ;  P a rra , T o m á s ; y V ia ñ a , 
E n riq u e  (E q u ip o  E ID A ): El papel de la tecno
logía en las relaciones entre el nivel de 
precios y el empleo: algunas reflexiones 
sobre el caso español, íd e m .

El problema teórico

La p r im e ra  a p o rta c ió n  q u e  c o m e n ta re m o s  es la 
p o n e n c ia  p re s e n ta d a  po r Julio Segura a las 
J o rn a d a s  1 9 8 2  sob re  « T e c n o lo g ía  y  E m p le o « , 
o rg a n iz a d a s  po r la  « F u n d a c ió n  E m presa  P ú b lic a » . 
S egún  e l a u to r, e l a n á lis is  e c o n ó m ic o  no ha h e c h o  
o tra  cosa  que c o n s id e ra r  la te c n o lo g ía  c om o un 
d a to , c o m o  una « v a r ia b le  e xó g e n a » . Esto p o d ría  
d e c irs e  ta n to  de la  e s c u e la  c lá s ic a  c o m o  de la 
n e o c lá s ic a  — in c lu id o  Schumpeter, q u ie n  pese  a 
p ro p o n e r una te o r ía  d e l c a m b io  te c n o ló g ic o ,  no 
l le g a r ía  S « e n d o g e n e iz a r  la  te c n o lo g ía » — .

El d i le m a  te ó r ic o  p ro p u e s to  po r Julio Segura 
no d e ja  de re v e s tir  im p o rta n c ia  p rá c t ic a ,  por 
c u a n to  que la  a c e p ta c ió n  de una u o tra  a l te r n a t i 
va , es d e c ir ,  la  a c e p ta c ió n  de la  te c n o lo g ía  c o m o  
un d a to  (c o n s ta n te  o p a rá m e tro )  o c om o una 
v a r ia b le  re la t iv a m e n te  in d e p e n d ie n te , c o n d u c e  al 
a n á lis is  e c o n ó m ic o  a a d o p ta r  p o s ic io n e s  d ia m e 
t ra lm e n te  o p u e s ta s  a la  hora  de p ro p o n e r p o l í t ic a s  
c o n tra  e l pa ro . En e fe c to ,  la  in tro d u c c ió n  te ó r ic a  
a l p ro b le m a  le  s irv e  a l a u to r  para  ju s t i f ic a r ,  f re n te  
a la  p ro p u e s ta  n e o lib e ra l de re d u c ir  e l n iv e l de 
los  s a la r io s  re a le s  para  lo g ra r  e l a ju s te  de las 
c a n tid a d e s  d is p o n ib le s  de tra b a jo  y c a p ita l a las



p ro p o rc io n e s  re q u e rid a s  po r una te c n o lo g ía  dada, 
la  p ro p u e s ta  a lte rn a t iv a  de to m a r los  s a la r io s  
re a le s  com o un d a to  y pon e r en p rá c t ic a  p o lí t ic a s  
que p e rm ita n  s e le c c io n a r  e l m o d e lo  te c n o ló g ic o  
a d e cuad o  a ese d a to . A  lo s  p a r t id a r io s  (o s im p le 
m e n te  s im p a tiz a n te s )  d e l n e o lib e ra iis m o  que s ie n 
ta n  la  te n ta c ió n  de iro n iz a r  sob re  s e m e ja n te  
p ro p u e s ta , les  re co m e n d a m o s  que se to m e n  la 
m o le s tia  de c o n o c e r los a rg u m e n to s  te ó r ic o s  que 
e l m ás e x p e rto  de los  m ic ro e c o n o m is ta s  e s p a ñ o le s  
a p o rta  sobre  e l fo n d o  de la  c u e s tió n .

El p r im e ro  de ta le s  a rg u m e n to s  se p o d ría  
re s u m ir  d ic ie n d o  que «s u p o n e r que la  te c n o lo g ía  
es un d a to , es m ucho  s u p o n e r» . C ie r ta m e n te , s i la 
re p re s e n ta c ió n  de la  te c n o lo g ía  v ie n e  dad a  po r la 
fu n c ió n  de p ro d u c c ió n , en té rm in o s  a g rega dos  
s e ría  te ó r ic a m e n te  im p o s ib le  h a c e rn o s  una idea  de 
la  te c n o lo g ía  d e b id o  a nue stra  in c a p a c id a d  de 
m e d ir  c a n tid a d e s  ag re g a d a s  de fa c to re s  con  in d e 
p e n d e n c ia  de l s is te m a  de p re c io s .

No o b s ta n te , y e l lo  s e ría  c o n s is te n te  con  las  
p o s ic io n e s  n e o lib e ra le s , se puede  s u poner qu e , si 
los s a la r io s  re a le s  se re b a ja n , a u n que  no sea en 
c a n tid a d e s  p re c is a s , lle g a rá , m ás ta rd e  o más 
te m p ra n o , el m o m e n to  en que la  e c o n o m ía  se 
a ju s te  por s í m is m a , s in  n e c e s id a d  de que e l da to  
de la te c n o lo g ía  sea c o n o c id o  c on  e x a c titu d  por 
los  age n te s  e c o n ó m ic o s . Esto s e ría  p o s ib le  s ie m 
pre que se c u m p lie ra n  dos s u p u e s to s : a ) p e rfe c ta  
s u s t itu ib iI id a d  en tre  los  fa c to re s  y  b ) f le x ib i l id a d  
de p re c io s  a i a lza  y a la b a ja ; s i se dan es tos  
sup u e s to s , se c u m p lirá  que : I) la  té c n ic a  e le g id a  
será la  más e f ic ie n te ,  I I)  está  asegu rado  e l p le n o  
e m p le o  de to d o s  los  fa c to re s  p ro d u c tiv o s , I I I )  el 
c re c im ie n to  de la  e c o n o m ía  no hará  que  és ta  
p ie rd a  e s ta b ilid a d . Este es e l te o re m a  que resum e 
e l n ú c le o  d e l p e n s a m ie n to  e c o n ó m ic o  o rtodoxo  en 
e l te m a  e m p le o - te c n o lo g ía ,  y  que p o d ría m o s  
d e n o m in a r te o re m a  de la  senda do rada  de una 
e c o n o m ía  c o m p e tit iv a  ( la  p o n e n c ia  c o m e n ta d a  
a c la ra  que la  c o m p e te n c ia  no t ie n e  po rqué  ser 
p e r fe c ta  pa ra  que e l te o re m a  se v e r if iq u e ) .

Las o b je c c io n e s  de Julio Segura a l « te o re m a  
de la  senda  do rada »  son ta n to  de fo n d o  c om o  de 
fo rm a . S e ría  de g ran  in te ré s  p o d e r e x te n d e rn o s  en 
to d a s  es tas  o b je c io n e s , pero po r lim ita c io n e s  de 
e s p a c io  nos c e n tra re m o s  en la que , a nue stro  
ju ic io ,  es la  fu n d a m e n ta l:  los p re c io s  re a le s  no 
son  f le x ib le s ,  s in o  re la tiv a m e n te  r íg id o s  ( r íg id o s  a 
la  b a ja ) .  Y  es to  no se debe ta n  s ó lo  a que ta m b ié n  
lo  son lo s  s a la r io s  m o n e ta r io s , s in o  a o tras  
m ú lt ip le s  c a u sa s ; e n tre  e lla s  a que la  p ro p ia  
e s ta b ilid a d  de las  re la c io n e s  que una e c o n o m ía  
a b ie rta  m a n tie n e  a la rg o  p lazo  c o n s ig o  m is m a  y 
con e l e x te r io r, ex ig e  que la s  v a r ia c io n e s  en los

p re c io s  no pue dan  ser c o n s id e ra d a s  com o a le a to 
r ia s , es to  es, a b s o lu ta m e n te  im p re v is ib le s . No 
d e ja  de ser c u rio s o  que los  n e o lib e ra le s , que 
c o n s ta n te m e n te  lla m a n  la  a te n c ió n  sobre  los 
n e g a tivo s  e fe c to s  que la s  ta s a s  de in f la c ió n  
in c o n tro la d a s  e je rc e n  sob re  las d e c is io n e s  de 
in v e r t ir ,  no hayan repa rado  en c a m b io  sob re  las 
re p e rc u s io n e s  que te n d ría  sobre  esas m ism as  
d e c is io n e s  e l h echo  de que lo s  p re c io s  pu d ie ra n  
f lu c tu a r  lib re m e n te  en c u a lq u e r  d ire c c ió n  y c u a n 
t ía  p o s ib le .
S i los p re c io s  son re la tiv a m e n te  r íg id o s  (no  para 
im p e d ir  la  senda do ra d a , s in o  para  h a c e r p o s ib le  
a lg u n a  s enda , aun que  no sea ta n  d o ra d a ), e n to n 
ces no e x is te  la  m e n o r s e g u rid a d  de que a lg u n a  
re d u c c ió n  de los  s a la r io s  re a le s  pueda  c o n d u c ir  a 
a m in o ra r  e l d e s e m p le o  de la  fuerza  de tra b a jo . No 
re s u lta  a c e p ta b le  e l e n fo que  u n id ire c c io n a l te c n o 
lo g ía -s a la r io s ,  p ropug nado  por e l p e n sa m ie n to  
e c o n ó m ic o  o rto d o x o , y e s to  lle v a r ía  a l p la n te a 
m ie n to  a lte rn a t iv o  de c o n s id e ra r  lo s  s a la r io s  
re a le s  c om o un d a to . Lo que , en d e f in it iv a ,  
c o n d u c e  a p la n te a rs e  com o « p r io r id a d  e s e n c ia l a 
m e d io  y  la rg o  p lazo»  e l m o d e lo  te c n o ló g ic o  
n a c io n a l que p e rm ita  m a n te n e r lo s  s a la r io s  re a le s  
b a jo  a c e p ta b le s  c o n d ic io n e s  de e f ic ie n c ia .

El problema estratégico

La p r in c ip a l re c o m e n d a c ió n  de l tra b a jo  a n te 
r io rm e n te  co m e n ta d o  es e l poner en te la  de ju ic io  
la  idea  de que una e c o n o m ía  con  a lta s  ta s a s  de 
d e s e m p le o  deb a  a c e p ta r  la  re d u c c ió n  de s a la r io s  
re a le s  c om o  m e d io  de in c e n tiv a r  la  a d o p c ió n  de 
té c n ic a s  in te n s iv a s  de tra b a jo . C om o esta  idea  es 
una in fe re n c ia  de l m o d e lo  n e o c lá s ic o  de e s p e c ia -  
liz a c ió n  en tre  p a ís e s  (Hechscher-Ohlinj, re s u lta  
que lo  que se pone en c u e s tió n  es to d o  e l e d if ic io  
de la  te o r ía  pura  d e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l.  La 
p o n e n c ia  p re se n ta d a  po r Luis Angel Lerena a 
las  m is m a s  J o rn a d a s , c a ra c te r iz a  e l p ro b le m a  
com o «uno de lo s  m ás p e lig ro s o s  p u n to s  d é b ile s  
de la  te o r ía  d e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l)) .

El a u to r com ie n z a  su e x p o s ic ió n  p o n ie n d o  de 
re lie v e  una de la s  d ife re n c ia s  m ás n o ta b le s  en tre  
los  m o d e lo s  c lá s ic o  (Ricardo) y  Heckscher-OhUn- 

Samuelson (H O S ). La d ife re n c ia  ra d ic a  en que 
m ie n tra s  e l p r im e ro  c o n tie n e  im p líc ita m e n te  el 
supues to  de que las  fu n c io n e s  de p ro d u c c ió n  son 
d ife re n te s  — y es te  s u p u e s to  es re a lm e n te  lo  que 
e x p lic a  la  a p a r ic ió n  de f lu jo s  de c o m e rc io — , el 
m o d e lo  HOS a do p ta  e l supues to  de que las 
fu n c io n e s  de p ro d u c c ió n  son id é n tic a s  para  cada



b ien  en los  pa íses  o b je to  de c o n s id e ra c ió n . 
A d em ás, y en lín e a  con lo  e x a m in a d o  an tes  con 
re la c ió n  a la  «senda do ra d a » , e l m o d e lo  HOS 
a d m ite  la  s u s t itu ib il id a d  e n tre  e l c a p ita l y e l 
tra b a jo  pero no debe hab er, pese a e llo ,  in v e rs ió n  
en ¡a in te n s id a d  de los  fa c to re s  ¡h ip ó te s is  de 
in te n s id a d  fu e r te : para un p a ís  de e s p e c ia l iz a ro n  
in te n s iv a  en c a p ita l,  la  s u s t itu ib i l id a d  de c a p ita l 
por tra b a jo  es p o s ib le  en ta n to  no c a m b ie  la 
e s p e c ia liz a c ió n  b á s ic a  de l p a ís ) .  Con es tas  p re m i
sas, el m o d e lo  de HOS c o n duce  a l te o re m a  que 
e x p lic a  la  e s p e c ia liz a c ió n  p ro d u c tiv a  con  a rre g lo  
a la d o ta c ió n  re la tiv a  — en té rm in o s  de p re c io s —  
de los fa c to re s  de los p a ís e s  que p a r t ic ip a n  en el 
c o m e rc io  in te rn a c io n a l. Un p a ís  que re g is tre  
e levadas tasas  de pare  e s ta r ía  en e l caso  de una 
d o ta c ió n  re la tiv a m e n te  abu n d a n te  de tra b a jo , que 
d eb ería  tra d u c irs e  en la b a ra tu ra  de es te  fa c to r  en 
té rm in o s  de s a la r io s  re a le s : s i no, p o d ría  e s p e c ia 
liza rse  en p ro d u c c io n e s  in te n s iv a s  de c a p ita l,  pero 
a costa  de a d m it ir  un v o lu m e n  in a b s o rb ib le  de paro.

El p r in c ip a l p ro b le m a  que p re se n ta  la h ip ó te s is  
de in te n s id a d  fu e r te , para  a q u e llo s  p a ís e s  que no 
con s ig u e n  e n c o n tra r em p le o  s u f ic ie n te  a l c re c i
m ien to  v e g e ta tiv o  de la  p o b la c ió n  es que p re s c r i
be, en pa la b ra s  de Lerena, « la  p e rm a n e n c ia  en 
un m ode lo  de d iv is ió n  in te rn a c io n a l de l tra b a jo  
e s tá tic o  y que les  condena a una e s p e c ia liz a c ió n  
p ro d u c tiv a  en a g r ic u ltu ra  o p r im e ra s  m a te ria s  
n a tu ra les , s in  a lc a n z a r, as í, los  b e n e fic io s  de la 
in d u s tr ia liz a c ió n )). Este c o n te x to  e x p lic a  la a p a r i
c ión de la p o lí t ic a  de s u s t itu c ió n  de e x p o rta c io n e s .

Lo n o ta b le  de l tra b a jo  que c o m e n ta m o s  es que, 
s iendo  su au to r un e s p e c ia lis ta  en la te o r ía  pura 
de! c o m e rc io  In te rn a c io n a l, y  después de que ésta 
ha condenado s in  p a lia t iv o s  du ran te  décadas la 
s u s titu c ió n  de im p o rta c io n e s , Lerena se h ace  eco 
de la re v is ió n  que el p e n sa m ie n to  n e o c lá s ic o  está 
h ac iend o  a ra íz  de la c r is is  e c o n ó m ic a  in te rn a c io 
na l, de sus p o s ic io n e s  sobre  la c u e s tió n . Tal vez 
es el a íe m á n  Jurgen Donges (c ita d o  por Lerena), 
quien p r im e ro  ha a c o m e tid o  la  ta rea  de te n e r que 
recon oce r desde esas p o s ic io n e s  «que en el 
a n á lis is  de este  tem a  se pone el é n fa s is  en los 
e fec tos  n e g a tivo s , o lv id a n d o  los  in d u d a b le s  e fe c 
tos p o s itiv o s  de la p o lí t ic a  de s u s titu c ió n  de 
im portac iones)»

Lerena c o n s ta ta  que « lo s  pa íses  que hoy se 
cons id e ra n  a lta m e n te  in d u s tr ia liz a d o s  se c o n v ir t ie 
ron en expo rtado res  de b ien es  in d u s tr ia le s  después 
de pasar por una fase de s u s t itu c ió n  de im p o r ta 
ciones)». Esta c o n c lu s ió n  le p e rm ite  fo rm u la r  el 
o b je tiv o  e s tra té g ic o  de la s u s titu c ió n  de im p o rta 
c io n e s : «es p o s ib le  tra n s fo rm a r el ap a ra to  p ro d u c 
tiv o  que s u s titu ya  im p o rta c io n e s  para h a c e rlo

capaz de c o m p e tir  en e l m erca do  e x te r io r, c o n v ir-  
tie n d o  la s  In d u s tr ia s  en e x p o rtado res» .

De esta  fo rm a , « la  e s tra te g ia  de s u s t itu c ió n  de 
im p o rta c io n e s  s upone, per se. una ru p tu ra  con la 
e s p e c ia liz a c ió n  n a tu ra l d e riv a d a  de la  d iv is ió n  
in te rn a c io n a l d e l t ra b a jo » . Y, de te n e r é x ito , 
c o n d u c ir ía  a la  in v e rs ió n  en la  in te n s id a d  de los 
fa c to re s  ¡e l p a ís  con  a b u n d a n c ia  re la t iv a  de 
tra b a jo  p o d ría , te ó r ic a m e n te , e s p e c ia liz a rs e  en 
una p ro d u c c ió n  in te n s iv a  de c a p ita l) ,  lo  que 
e q u iv a le  a l aba ndono  de l p o s tu la d o  de In te n s id a d  
fu e rte . El abandono  de d ic h o  p o s tu la d o  hace  
In n e c e s a rio  e l m a n te n im ie n to  de l supues to  de 
id e n tid a d  de las  fu n c io n e s  de p ro d u c c ió n , de 
m anera  que la  s u s t itu c ió n  de im p o rta c io n e s  hace 
p o s ib le  c o n c e b ir  la  g e n e ra c ió n  de nuevas te c n o 
lo g ía s , te c n o lo g ía s  p ro p ia s , en los p a ís e s  que 
em pezaron s u s titu y e n d o  im p o rta c io n e s .

Para Lerena, la s  c o n d ic io n e s  que pueden 
p ro p ic ia r  e l é x ito  de una p o lí t ic a  s u s tltu ld o ra  de 
im p o rta c io n e s  no son fá c i le s  de lo g ra r, y las 
resum e en tre s : 1 ) que e l p roce so  no se ago te  en 
e l a b a s te c im ie n to  de l m e rca d o  in te r io r :  2) que no 
produzca  e l e s tra n g u la m ie n to  de la ba la nza  de 
pagos, y 3 )  que se co m p e n s e  la  escasa  c a p a c id a d  
de c re a c ió n  de e m p le o  de las In d u s tr ia s  s u s t itu i-  
doras ( in te n s iv a s  en c a p ita l)  con  la  d iv e rs if ic a c ió n  
de l c re c im ie n to  in d u s tr ia l.

Es e v id e n te  la razón po r la  que Lerena op in a  
que esta ú lt im a  c o n d ic ió n  es la m ás fá c i l  de 
a lc a n z a r y la c o n c lu y e  expresando  «e l te m o r de 
que el fo m e n to  de l c o m e rc io  e x te r io r  a través  de 
ese m o d e lo , s i b ie n  es d e s e a b le  y  puede  a c e le ra r  
el c re c im ie n to  e c o n ó m ic o , ha p e rd id o  e fe c tiv id a d  
com o m e d io  de log ra r un c re c im ie n to  a c e le ra d o  
en el n iv e l de e m p le o  y de u t i l iz a r  las d o ta c io n e s  
de fa c to re s  a d e cu a d a m e n te » . Esto ú lt im o  s ó lo  
se ría  p o s ib le , de a c ue rdo  con la te o r ía  de l c ic lo  
de nuevos p ro d u c to s , cuando  el p a ís  en c u e s tió n  
h ub ie ra  pasado las fa s e s  de expo rta r p ro d u c to s  
«m aduros»  ( in te n s iv o s  en tra b a jo )  y « e s ta n d a riz a 
dos» ( in te n s iv o s  en c a p ita l)  para e n tra r en la fase  
de e x p o rta c ió n  de nuevos p ro d u c to s  ( in te n s iv o s  en 
te c n o lo g ía !.

El problema inmediato

La te rc e ra  p o n e n c ia , en tre  las p rese n tadas  a 
las J o rna das-1  9 8 2  de la « F u n d a c ió n  Em presa 
P ú b lic a » , que a q u í hem os s e le c c io n a d o  es la de 
Juan Rada, a u to r c h ile n o  ra d ic a d o  en G inebra , 

C om ienza su e x p o s ic ió n  a firm a n d o  que los 
d e s a rro llo s  ope rados re c ie n te m e n te  en e l cam po 
de la e le c tró n ic a  hacen m ás e c o n ó m ic o , ráp ido  y



fá c i l  e l m a n e jo  de f lu jo s  de in fo rm a c ió n . La 
c re c ie n te  d ig i ta l iz a c ió n  de es tos  f lu jo s  — que son 
im p re s c in d ib le s  en todo  t ip o  de a c tiv id a d e s —  
p e rm ite  d is p o n e r de «un s is te m a  u n ifo rm e  para 
p ro ce sa r in fo rm a c ió n  en sus d is t in ta s  e tap as  de 
e la b o ra c ió n  y basado  en e l m is m o  tip o  de s e ñ a l» . 
De a h í e l c a rá c te r  « u n iv e rs a l»  que se a tr ib u y e  a 
la re v o lu c ió n  te c n o ló g ic a  basada en la  m ic ro e le c tró 
n ic a .

La fuerza  de la  m ic ro e le c tró n ic a  ra d ic a  en la 
v e lo c id a d  con que se d ifu n d e . Según Rada, esto  
se debe a l c o n s id e ra b le  aho rro  de fa c to re s  ¡ t ra b a 
jo .  c a p ita l,  e s p a c io , tie m p o  y e n e rg ía , son los que 
c ita )  que in tro d u c e . Esto no s ig n if ic a  que e l coste  
de a d o p c ió n  de las  te c n o lo g ía s  basadas en la 
m ic ro e le c tró n ic a  sea b a jo ;  en su o p in ió n , las  
ba rre ras  de en trada  a u m e n ta n  en e l s e c to r  m a n u 
fa c tu re ro , aun que  b a je n  en e l s e c to r  s e rv ic io s .

La h ip ó te s is  de Rada p o d ría  c o n c re ta rs e  en 
que «ba jo  c o n d ic io n e s  de b a jo  c re c im ie n to ,  la 
c o m p e te n c ia  n a c io n a l e in te rn a c io n a l se basa en 
re d u c c ió n  de costos  e in n o v a c ió n  para ob te n e r 
m erca dos  s in  o con poca e x p a n s ió n » . De a h í que 
« la  p ro d u c tiv id a d  re la tiv a  de un p a ís  está  n e c e s a 
r ia m e n te  c o n d ic io n a d a  desde a fue ra  y no es una 
v a ria b le  que se pueda m a n e ja r, com o en el 
pasado, m e d ia n te  p o lí t ic a s  in te rn a s» .

Este s e ría  un aserto  de v a lid e z  g e n e ra l, puesto  
que « todas las a c tiv id a d e s  p ro d u c tiv a s  y de 
s e rv ic io s  se a lte ra n , y no s ó lo  c ie rto s  «secto res  
de p u n ta » . «La p e rm e a b ilid a d  de la  te c n o lo g ía  se 
expande com o a c e ite  a travé s  de todo  e l te jid o  
in d u s tr ia l y de s e rv ic io s , in c lu y e n d o  ta m b ié n  la 
a g r ic u ltu ra » . T am poco  escap an  las  lla m a d a s  in 
d u s tr ia s  « tra d ic io n a le s » .

El d e s a rro llo  de la  te c n o lo g ía  de la  in fo rm a c ió n  
a p a r t ir  de los m ic ro p ro c e s a d o re s  a fe c ta , no só lo  
a to d a s  las a c tiv id a d e s , s in o  ta m b ié n  a todo s  los 
asp e c to s  de cada a c tiv id a d :

1. Productos. M e d ia n te  la s u s t itu c ió n  de 
c o m p o n e n te s  m e c á n ic o s , e lé c tr ic o s  o e le c tro m e 
c á n ic o s , o in c lu s o  g e n e ra c io n e s  a n te r io re s  de 
c o m p o n e n te s  e le c tró n ic o s , s u s t itu c ió n  de m e c a n is 
m os h id rá u lic o s  o n e u m á tic o s ; re d is e ñ o  de p ro 
d u c to s  t ra d ic io n a le s ; s u s t itu c ió n  de e le m e n to s  
t ra d ic io n a le s  de c o n tro l por c o n tro le s  d ig i ta le s ;  
a p a r ic ió n  de p ro d u c to s  e n te ra m e n te  nuevos. El 
c a m b io  e s e n c ia l en es te  o rden  de cosas puede  
re su m irs e  a s í:  se ope ra  una tra n s fe re n c ia  de v a lo r 
a ñ a d id o  a l p ro d u c to r de c o m p o n e n te s , con  la 
c o n s ig u ie n te  te n d e n c ia  a la  in te g ra c ió n  v e r t ic a l de 
p ro d u c to re s  de c o m p o n e n te s  y  de s is te m a s . Los 
aum e n to s  de p ro d u c tiv id a d  son d rá s t ic o s  (en  los 
te le v is o re s , la  c a n tid a d  de c o m p o n e n te s  se ha 
re d u c id o  a la  c u a rta  pa rte  en un p e río d o  de d ie z

año s; en m á q u in a s  de c ose r, a lre d e d o r de 3 0 0  
pa rte s  m e c á n ic a s  han s id o  re em p la zada s  po r un 
s o lo  c irc u ito ) .  Los c ic lo s  de los p ro d u c to s  son 
d rá s t ic a m e n te  a lte ra d o s , ya que «dependen  de 
c a m b io s  te c n o ló g ic o s  en c o m p o n e n te s  e le c tró n i
cos , que com o se sabe, son m uy rá p id o s » , de ta l 
m anera  que « lo s  c ic lo s  v a ría n  en este  m o m e n to  a 
n iv e l de c o m p o n e n te  de dos a c u a tro  años, y  a 
n iv e l de p ro d u c to  de tre s  a c in c o  años».

2 . Procesos. Los p r in c ip a le s  c a m b io s  son : a) 
la  a b s o rc ió n  de h a b ilid a d e s  y p ro c e d im ie n to s  por 
pa rte  de e q u ip o s , d e b id o  a la p o s ib ilid a d  de 
p ro g ra m a c ió n ; y b) a u m e n to  de la c o m p le jid a d , 
f le x ib i l id a d  y c a p a c id a d  de s is te m a s  de p ro d u c 
c ió n  y d is e ñ o , que p e rm ite  ia  p ro d u c c ió n  c o n tin u a  
de b ie n e s  h e te ro g é n e o s  S in  e m ba rgo , e l a u to r 
re c o n o c e  q u e , pese a las  v e n ta ja s , « la  d ifu s ió n  a 
n iv e l de p ro d u c to  y p roce so  no es tan  rá p id a  com o 
se a n t ic ip ó  en 1 9 7 8 -1 9 7 9 » .  P a rece  que s ó lo  las 
g rande s em presas  han p o d id o  e n fre n ta rs e  a l re to  y 
no s ie m p re  co n  la  s u f ic ie n te  rap id e z .
3 . Trabajo de oficina, a ) m ayo r a u to m a tiz a c ió n  
de tra b a jo  fo rm a liz a d o  o fo rm a liz a b le  (p ro c e s a 
m ie n to  de d a to s ) ; y b) a s is te n c ia  de m e m o ria  e 
in fo rm a c ió n  para a q u e llo s  qoe ope ren  en a m b ie n 
te s  de tra b a jo  p o c o  fo rm a liz a d o s . El a u to r c o n s ta ta  
« la  f ie b re  que hoy e x is te  sobre  ra c io n a liz a c ió n  de l 
tra b a jo  de o f ic in a » , aunque  a d v ie r te : «U no de los 
graves e rro res  que es tán  o c u rr ie n d o  hoy en e l 
s e c to r  de o f ic in a  es la a p lic a c ió n  a és te  de los 
c o n o c im ie n to s  a c u m u la d o s  sob re  p ro d u c tiv id a d  en 
la  p ro d u c c ió n  m a n u fa c tu re ra . Estos c o n c e p to s  no 
son n e c e s a ria m e n te  v á lid o s , en la  m e d id a  en que 
la o f ic in a  ope ra  c on  un b ie n  d i f í c i l  de d iv id ir ,  que 
es la  in fo rm a c ió n » .

4 . Servicios y  flu jos de información. A q u í las  
novedad es  son m ú lt ip le s :  a ) t ra n s p o r ta b ilid a d  de 
lo s  s e rv ic io s  ( f in a n c ie ro s , po r e je m p lo ) ;  b) a u m e n 
to  d e l a u to s e rv ic io  (c a je ro s  a u to m á tic o s , e s ta c io 
nes de s e rv ic io  y g a s o lin e ra s ) :  c ) ree m p la zo  de 
s e rv ic io s  pe rso na  a pe rso na  po r g rupos  ( la  la v a n 
dera , por la  la v a n d e ría ) ; d ) d e s a rro llo  de nuevos 
s e rv ic io s  ( te le v is ió n  por c a b le ) ;  e) d ig i ta l iz a c ió n  
in te n s iv a  y e x te n s iva  de la  in fo rm a c ió n  y la s  redes 
de c o m u n ic a c ió n  ( la  lla m a d a  « te le m á tic a » ) ;  f)  
d e s a rro llo  de redes que p ro ce se n  a l m is m o  tie m p o  
que tra n s m ite n  (red es  con v a lo r  a ñ a d id o ).

En e l fu tu ro  cabe  esp e ra r que los a vances  en 
es tos  c u a tro  apa rta d o s  (y e s p e c ia lm e n te  en 4 ) 
puedan  da r lu g a r a la  c re a c ió n  de c ie r to  v o lu m e n  
de e m p le o ; pero  p a re c e  fu e ra  de to d a  duda que a 
p lazo m ás o m enos c o rto , la  d e s tru c c ió n  neta de 
p ue stos  de tra b a jo  (p o r lo s  e fe c to s  sobre  los 
apa rta d o s  1 a 3 ) , es e l re s u lta d o  m ás p ro b a b le . 
T a m b ié n  h a b ría  que a ñ a d ir  la s  n e c e s id a d e s  de



re c u a !if ¡c a c ió n  de m ano de obra  que to d o  el 
proceso c o m p o rta .

De la e x p o s ic ió n  de Rada p o d ría  ex tra e rs e  la 
c o n c lu s ió n  de que el re s u lta d o  p re v is ib le  de toda  
esta re v o lu c ió n  m ic ro e le c tró n ic a  «que se nos 

viene encima», ha de ser — por u t i l iz a r  los 
té rm in o s  en que nos hem os v e n id o  expresando  
hasta aho ra—  una c re c ie n te  te n d e n c ia  a la 
re u n if ic a c ió n  de las fu n c io n e s  de p ro d u c c ió n  a 
e sca la  in te rn a c io n a l.  Como si cada vez fu e ra  más 
d i f í c i l  para los  p a ís e s  que tra ta n  de pa sa r de la 
s u s titu c ió n  de im p o rta c io n e s  a la e x p o rta c ió n , el 
log ra r g e n e ra r te c n o lo g ía s  p ro p ia s  que puedan 
c o m p e tir  en el m erca do  in te rn a c io n a l.  Pero esta  
sería  una c o n c lu s ió n  e x c e s iv a m e n te  p e s im is ta  y  
apresurada .

No puede dudarse  que  hay una pue rta  a b ie rta  
a la esperanza en las  p e rs p e c tiv a s  que pod em os 
fo rm arnos  sobre  e l fu tu ro  en e l c a m p o  de los 
s e rv ic io s  y f lu jo s  de in fo rm a c ió n , no ta n to  po r la 
c re a c ió n  d ire c ta  de e m p le o  a que pueda  dar lu g a r, 
com o por sus re p e rc u s io n e s  sob re  e l c o n ju n to  de 
ia a c tiv id a d  e c o n ó m ic a . Debe te n e rs e  en c u e n ta , 
com o observa  Rada, que « c u a n d o  se h a b la  de 
s e rv ic io s , no se tra ta  s o la m e n te  de lo que  se ha 
Ñam ado el s e c to r  " t e r c i a r i o " ,  s in o  que  se re fie re  
a todo p roce so  de a u m e to  d e l c o n te n id o  de 
s e rv ic io s  de las a c tiv id a d e s  a g r íc o la s  y ta m b ié n  
m a n u fa c tu re ra s » . El d e s a rro llo  de es tos  servicios 

ligados a la producción es lo que da lugar a l 

fenómeno c a ra c te r iz a d o  por e l a u to r com o « d is o 
lu c ió n  de las fro n te ra s  e n tre  in d u s tr ia  y s e rv ic is o » . 
Por o tra  pa rte , está  e l fe n ó m e n o , ya s eña lad o  
antes, de que , s i b ien  la m ic ro e le c tró n ic a  t ie n d e  
a e le v a r las ba rre ra s  de e n tra d a  en e l s e c to r  
m a n u fa c tu re ro , «e l d e s a rro llo  de una nueva in fra e s 
tru c tu ra  de .s e rv ic io s  d is m in u y e  las  ba rre ra s  de 
entrada en este  á rea» . T a m b ié n  es c ie r to  que con 
el d e s a rro llo  de d ic h a  in fra e s tru c tu ra  «se p roduce  
una tra n s n a c io n a liz a c ió n  de s e rv ic io s  en e s c a la  e 
in te n s id a d  d e s c o n o c id a s » ; pero  no es m enos 
c ie rto  que el a b a s te c im ie n to  y, sobre  to d o , la 
s u p e rio r d is p o n ib il id a d  de f lu jo s  de in fo rm a c ió n  es 
de tra s c e n d e n ta l im p o rta n c ia  para que una e c o n o 
m ía en v ía s  de in d u s tr ia liz a c ió n  pueda re n ta b iliz a r  
e v e n tua les  es fuerzos  de búsqued a y d e s a rro llo  de 
nuevas te c n o lo g ía s . A s im is m o , és te  es un te rre n o  
en e l que se abren in s o sp e ch a d a s  p o s ib ilid a d e s  de 
c o la b o ra c ió n  en tre  pa ís e s , sobre  la base de 
escap ar a los  p a tro n e s  de c o n su m o  d ic ta d o s  por 
las  g rande s p o te n c ia s  in d u s tr ia le s .

El problema político

El tra b a jo  de Juan Rada no te rm in a  de

d e s p e ja r a lg u n a s  de las in c ó g n ita s . ¿Es o no 
p o s ib le  para un p a ís , e le g ir  su m o d e lo  te c n o ló g ic o  
con  a rre g lo  a las p r io r id a d e s  s o c io p o lít ic a s  que 
lib re m e n te  e s ta b le z c a ?  La respu esta  o fre c id a  por 
Eugenio Triana, en la p o n e n c ia  que p re se n tó  al 
/  Congreso Español de Economía, es, d e n tro  de 
c ie r to s  l ím i te s ,  a f irm a tiv a .

Triana s o s tie n e  que el o b je t iv o  es h a c e r de la 
te c n o lo g ía  una « v a ria b le  re g u la d a » , A  p r im e ra  
v is ta ,  es te  té rm in o  e n c u e n tra  su c o rre s p o n d e n c ia  
te ó r ic a  en la p re o c u p a c ió n  m a n ife s ta d a  por Julio 
Segura; « re g u la r»  la te c n o lo g ía  y « e n d o g e n e iz a r- 
la»  s e ría n , a s í,  té rm in o s  in te rc a m b ia b le s  a l pasar 
de ! d is c u rs o  p o l í t ic o  a l te ó r ic o ,  y v ic e v e rs a .

Para Triana, la  c la v e  para  re g u la r  La te c n o lo 
g ía  e s trib a  en la c a p a c id a d  de c re a r a c tiv o s  
te c n o ló g ic o s  in te n s iv o s  en in v e s t ig a c ió n  p ro p ia . 
Lo o p u e s to  s e ría  que  ia  fo rm a c ió n  de a c tiv o s  
te c n o ló g ic o s  fu e ra  in te n s iv a  en in v e s t ig a c ió n  a je 
na , c a ra c te r ís t ic o  de las  s itu a c io n e s  de d e p e n d e n 
c ia  te c n o ló g ic a . A  ju ic io  d e l a u to r, e l caso  de 
España s e ría  e l de una s itu a c ió n  in te rm e d ia : 8 0 0  
em presas  lle v a n  a c abo  in v e s t ig a c io n e s  de a lg ú n  
t ip o , m ie n tra s  o tra s  4 0 0  re a liz a n  pagos te c n o ló g i
cos  s u p e rio re s  a 1 0 0  d ó la re s . Pero c o m o , po r o tra  
p a rte , e l a u m e n to  de la  in v e s t ig a c ió n  d u ra n te  los 
ú lt im o s  años se ha dad o  en c e n tro s  p ú b lic o s  cuya  
c o n e x ió n  con  e l a p a ra to  p ro d u c tiv o  es d ud osa , e l 
a u to r  c o n c lu y e  que eo España la  te c n o lo g ía  no es 
una v a r ia b le  re g u la d a .

A l a n a liz a r  las  causas de es ta  s itu a c ió n  y 
p a rtie n d o  de l p r in c ip io  m ic ro e c o n ó m íc o  que a f i r 
m a que la tasa  m a rg in a l de in v e rs ió n  en l+ D  
tie n d e  a ig u a la rs e , b ie n  con el in c re m e n to  de las 
v e n ta s  a s o c ia d o  a d ic h a  tasa  en las In d u s tr ia s  
e m e rg e n te s , b ie n  con  el a u m e n to  de b e n e f ic io s  en 
las  In d u s tr ia s  t ra d ic io n a le s , Triana supone que, 
en e l caso e s p a ñ o l, la b a ja  tasa  de In v e rs ió n  en 
l+ D  debe a tr ib u irs e  o b ie n  a un fe n ó m e n o  de 
« s a tu ra c ió n  te c n o ló g ic a »  — que no p a rece  p ro b a 
b le —  o b ien  a la e x is te n c ia  de c o s te s  im p l íc ito s  
en la in v e rs ió n —  que e x ig ir ía n  un in c re m e n to  de 
las v e n ta s  y /o  b e n e fic io s , que es d if íc i lm e n te  
a c c e s ib le .

¿C uá les  s e ría n  esos c o s te s  im p l íc ito s  en la 
g e n e ra c ió n  p ro p ia  de a c tiv o s  te c n o ló g ic o s  fre n te  a 
los  que p a lid e c e n  sus p re v is ib le s  v e n ta ja s ?  Tria
na s e ñ a la  los s ig u ie n te s : exceso  de c a p a c id a d  
in s ta la d a , com o rasgo d e s ta c a d o  de la  a c tu a l 
c r is is ,  que in c re m e n ta  los r ie sg o s  de toda in v e r 
s ió n  ( in c lu id o  l+ D ) ;  la c re c ie n te  c o m p e te n c ia  en 
los  m e rca d o s  in te rn a c io n a le s , que  ha p ro vo ca d o  la 
e c lo s ió n  d e l p ro te c c io n is m o : las  d if ic u lta d e s  que 
e n c u e n tra  la  e c o n o m ía  e sp a ñ o la  para  in g re s a r en 
la  C om u n id a d  E c o n ó m ica  E u ropea, y que e levan



n o ta b le m e n te  e l grado de in c e rtid u m b re  que debe 
s o p o rta r la p r im e ra ; la p r io r id a d  que los  c o n s u m i
dores  c o nce den  a la  c a lid a d  sobre  el p re c io , que 
rep resen ta  un freno  a toda  in n o v a c ió n  de p roce so  
no s u fic ie n te m e n te  e x p e rim e n ta d a ; f in a lm e n te , la  
re g la m e n ta c ió n  e s ta ta l de c ie rto s  te m a s , com o la 
p ro te c c ió n  de l m ed io  a m b ie n te , la  s e g u rid a d  e 
h ig ie n e  en e l t ra b a jo , e tc . ( in c id e n ta lm e n te , nos 
g u s ta r ía  p u n tu a liz a r que a lgu nos  de estos fa c to re s , 
y en p a r t ic u la r  e l ú lt im o , no son en a b s o lu to  
p r iv a tiv o s  de la e co n o m ía  es p a ñ o la , s in o , por el 
c o n tra r io , g e n e ra liz a b le s  a l c o n ju n to  de la  OCDE).

De todo s  los  seña la d o s, qu izá  el p ro b le m a  más 
grave , en o p in ió n  de Triana, se ría  e l auge que 
está  te n ie n d o  a c tu a lm e n te  e l p ro te c c io n is m o  y 
que, según é l, « tie n e  cada vez m ás base te c n o ló 
g ic a )). La razón de ésto e s trib a  en que , cada vez 
m ás, e l v a lo r a ñ a d id o  se s itú a  en a c tiv id a d e s  ex 

ante y ex post a l p roceso  p ro d u c tiv o  (s e rv ic io s  
lig a d o s  a la  p ro d u c c ió n  y  a l m a n te n im ie n to , 
re s p e c tiv a m e n te ), de m odo que tie n d e  a ser 
m ucho  m ás re n ta b le  e x po rta r s e rv ic io s  que e q u i
pos. Q u ien  no n e c e s ita  p e re n to ria m e n te  expo rta r 
e q u ip o s  (porque  exporta  s e rv ic io s ) , no t ie n e  por 
qué a c e p ta r la im p o rta c ió n  de e qu ipos  (s ie m p re  y 
cuando d ispong a  de l m o n o p o lio  de s e rv ic io s ) . El 
d e s a rro llo  de la m ic ro e le c tró n ic a , dando  luga r a 
la te le m á tic a , h a b ría  pue sto  las bases para un 
m o n o p o lio  de o fe rta  en e l m ercado  de los  s e rv ic io s .

H asta a q u í e l d ia g n ó s tic o  de l p ro b le m a . En 
cuan to  a las m e d id a s  p ropue stas  por Triana, son 
és tas: 1 ) re n u n c ia r  a la s im p le  im p o rta c ió n  de 
te c n o lo g ía  y a fro n ta r, en su lug a r, o p e ra c io n e s  de 
riesg o  c o m p a rtid o  ( jo in t-m tu re ) que in c o rp o re n  
p rogram as de c o o p e ra c ió n  en e l te rre n o  de la 
in v e s t ig a c ió n ; 2) cuando sea im p re s c in d ib le  a c u 
d ir  a la  a d q u is ic ió n  de te c n o lo g ía  fo rá n e a , h a c e rlo  
de fo rm a  que las firm a s  e x tra n je ra s  se c o m p ro m e 
tan  con c a p ita l a r iesg o  y no s ó lo  con la ven ta  de 
s e rv ic io s ; 3) fa v o re c e r los  c ré d ito s  de l s e c to r 
p ú b lic o , a coste  re d u c id o  para f in a n c ia r  in v e rs io 
nes n a c io n a le s  l+ D ;  4 )  p ro m o c io n a r una in fra e s 
tru c tu ra , ig u a lm e n te  p ú b lic a , de s e rv ic io s  te c n o 
ló g ic o s  a p re c io s  a s e q u ib le s  en e l m a rco  de la 
a c tu a l c r is is .  Estos s e ría n  pasos im p o rta n te s  en la 
e s tra te g ia  de re g u la r  la  v a r ia b le  te c n o ló g ic a .

La c o m u n ic a c ió n  le íd a  por el equ ipo  EIDA 
(Jorge Aragón, Juan I. Palacio, Tomás 
Parra y Enrique Viaña) en e l m is m o  C ongreso 
lla m a  la a te n c ió n  sobre  a lgu nas  de las  más 
n o to ria s  lim ita c io n e s  d e l a n te rio r e n fo que , en sí 
m ism o  a c e p ta b le  com o propue sta  de tra b a jo . Si a 
estas a ltu ra s  de la  h is to r ia  de l c a p ita lis m o  p o d e 
mos p la n te a rn o s  p ro b le m a s  te ó r ic o s  ta le s  com o la 
«en d o g e n e iza c ió n »  de la  te c n o lo g ía , o p o lí t ic a s

c om o su « re g u la c ió n » , es porque e l d e s a rro llo  de 
la d iv is ió n  de l tra b a jo  ha lle g a d o  lo  s u f ic ie n te 
m ente  le jo s  com o para dar lu g a r a que e x is ta n , 
c la ra m e n te  d ife re n c ia d o s , un s e c to r p ro d u c to r de 
te c n o lo g ía  y un s e c to r  us u a rio  de la  te c n o lo g ía  
que e l p r im e ro  p roduce . Esto no q u ie re  d e c ir  que 
el s e c to r p ro d u c to r de te c n o lo g ía  está  in te g ra d o  
por em presas d e d ica d a s  en e x c lu s iv a  a d ic h a  
p ro d u c c ió n ; en g e n e ra l, las em presas p ro d u c to ra s  
de te c n o lo g ía  también son u s u a rio s  de te c n o lo g ía , 
en la p ro d u c c ió n  de a r t íc u lo s  in d u s tr ia le s  o de 
s e rv ic io s . Lo que se s o s tie n e  es que las  em presas 
in c lu id a s  en e l s e c to r  u s u sa rio  de te c n o lo g ía  no 
p roducen  te c n o lo g ía  en p ro p o rc io n e s  d ig n a s  de 
c o n s id e ra c ió n , lo  c u a l c o rresponde  a un es tado  de 
cosas en e l que la  p ro d u c c ió n  de te c n o lo g ía  está 
lo  s u fic ie n te m e n te  e s p e c ia liz a d a  com o para c o n s 
t i t u i r  una in d u s tr ia  m ás, cuyos p ro d u c to s  se 
in te rc a m b ia n  en e l m erca do  com o c u a le s q u ie ra  
o tras  m e rc a n c ía s .

En es te  c o n te x to , este  tra b a jo  e s tu d ia  las 
re la c io n e s  en tre  la  g e n e ra c ió n  de a c tiv o s  te c n o ló 
g ic o s  ( re p o s ic ió n  de in n o v a c io n e s , b ie n  de p ro d u c 
to , b ien  de p ro ce so ) y su d ifu s ió n  en un m ercado  
im p e rfe c to  por d e f in ic ió n  (dado que e l s e c to r 
p ro d u c to r de te c n o lo g ía  e x p lo ta  in d u s tr ia lm e n te  
las  in n o va c io n e s  de p ro d u c to s  y c o m e rc ia liz a  las 
in n o va c io n e s  de p ro ce so ). La d ifu s ió n  re ta rd a d a , o 
im p e rfe c ta , de la  te c n o lo g ía  c o n d u c e , de este  
m odo , a la  a c u m u la c ió n  de v a lo r  a ñ a d id o  en el 
s e c to r  p ro d u c to r de te c n o lo g ía  y a una c o m p e te n 
c ia  a c e le ra d a  por la  p ro d u c tiv id a d  en e l s e c io r 
u s u sa rio ; en c o n d ic io n e s  e s ta c io n a r ia s , e l m a n te 
n im ie n to  d e l em p le o  y  los  s a la r io s  re a le s  en el 
s e c to r  p ro d u c to r c o n lle v a  por fuerza  la re d u c c ió n  
c o n tin u a  d e l p r im e ro  y  e l e m p e o ra m ie n to  de los 
segundos en e l s e c to r u s u a rio . Y esta  re la c ió n  
tend erá  a ser ta n to  m ás r íg id a  c u a n to  menor sea 
la v e lo c id a d  de a p a ric ió n  de nuevos p ro d u c to s , 
pues en ta l caso las  em presas de l s e c to r p ro d u c to r 
de te c n o lo g ía  se v o lc a rá n  con m ayor in te n s id a d  
con e l la n z a m ie n to  de nuevos p roce sos  a l m e rc a 
do, dada la  tasa  de b e n e fic io s  que con s id e ra n  
a c e p ta b le .

En es tas  c o n d ic io n e s , s /  e l esquem a de d iv is ió n  
de l tra b a jo  que se ha esbozado c o rresponde  a un 
m ode lo  de d iv is ió n  internacional de l tra b a jo , el 
o b je to  de re g u la r  la  te c n o lo g ía  es una fo rm a  de 
expresar la  v o lu n ta d  p o l í t ic a  de in te g ra rs e  en e l 
grupo de p a íses  que p roducen  te c n o lo g ía  para  el 
m erca do  in te rn a c io n a l (a q u í la  « s u s titu c ió n  de 
im p o rta c io n e s »  ta m p o co  s e ría  v á lid a  s i no es en 
la  p e rs p e c tiv a  de dar paso a la  e x p o rta c ió n ) . Este 
o b je tiv o  puede no ser s u f ic ie n te  para q u ie n  es 
p a r t id a r io  — con  todas las  c o n s e c u e n c ia s —  de
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T ra b a jo s  c o n s id e ra d o s : B e rn a b é  M a e s tre ,  J o s é  
M  : Economía sumergida en la industria 
del calzado, S im p o s iu m  in te rn a c io n a l s o b re  la 
e c o n o m ía  o c u lta .  P re s id e n c ia  d e l G o b ie rn o , M a 
d r id ,  1 9 8 1 .  C e la d a  C respo , F ra n c is c o : López G roh, 
F ra n c is c o , y P a rra  B a ñ o , T o m á s : Crisis econó
mica y territorio: descentralización de la 
producción, difusión industrial y econo
mía informal en Madrid, D ip u ta c ió n  P ro v in 
c ia l  de M a d r id ,  M a d r id ,  1 9 8 3 :  G a rc ía  de B la s ,
A m o n io  y R uesga  B e n ito ,  S a n to s : Economía 
irregular en el mercado de trabajo. Algu
nas lineas de investigación « In fo rm a c ió n  
C o m e rc ia l E s p a ñ o la » , n ú m . 5 8 7 ,  M a d r id ,  1 9 8 2 :  
M ig u é le z  Lo b o , F a u s tin o : Economía sumergi
da y transformaciones socio-laborales,
« B o le t ín  de E s tu d io s  E c o n ó m ic o s  de D e u s to » , 
núm . 1 1 7 , B i lb a o ,  1 9 8 2 :  M in is te r io  de E c o n o m ía  261 
y H a c ie n d a  Resultados de una encuesta 
sobre la «economía irregular» en una 
zona de la provincia de Alicante; M a d r id .
1 9 8 3 :  M o l tó  C a lv o , M .  A . :  La economía 
irregular. Una primera aproximación al 
caso español, « R e v is ta  E sp a ñ o la  de E c o n o m ía » , 
n ú m . 3 , M a d r id ,  1 9 8 0 ;  M o l tó  C a lv o , M .  A .: 
Incidencias de la economía oculta en la 
política económica, « B o le t ín  de E s tu d io s  E c o 
n ó m ic o s  de D e u s to » . n ú m . 1 1 7 ,  B i lb a o ,  1 9 8 2 ;
G óm ez P e re z a g u a , R a f a e l : 'Estructura empre
sarial y economía oculta, « In fo rm a c ió n  Co 
m e rc ia l E s p a ñ o la » , n ú m . 5 8 7 ,  M a d r id ,  1 9 8 2 ;
S a n c h ís  G óm ez, E n ric : Industria subterránea 
y crisis económica en el País Valenciano.
El final de un modelo de crecimiento, 
« In fo rm a c ió n  C o m e rc ia l E s p a ñ o la »  n ú m . 5 8 7 ,  M a 
d r id ,  1 9 8 2 ;  V á zque z A ra n g o , C a rm en  y T rig o  
P ó rte la , J o a q u ín .  Las vías de transformación 
de la economía formal en irregular. De la 
explicación teórica a la evidencia empíri
ca, « In fo rm a c ió n  C o m e rc ia l E s p a ñ o la » , n ú m . 5 8 7 ,
M a d r id ,  1 9 8 2 .

V ie n e  s ie n d o  h a b itu a l en lo s  te x to s  e s p a ñ o le s  
s o b re  la  e c o n o m ía  s u b te rrá n e a  (a  p a r t ir  de a h o ra
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E.S .) com e n z a r con a lg u n a  fo rm a  de a c o ta c ió n  de l 
o b je to  te ó r ic o  en c u e s tió n . A c o ta c ió n  que in te n ta  
en a lg u n a s  o c a s io n e s  d e f in ir  el fe n ó m e n o  ce rra n d o  
e l c o n c e p to  (p re te n s ió n  poco  fre c u e n te  y  hasta  
aho ra  con  re s u lta d o s  m ás re d u c c io n is ta s  que de 
e f ic a c ia  te ó r ic a ) ,  y  en la  m a y o ría  de lo s  casos 
s irv e  m ás b ie n  para d e f in ir  e l á m b ito  de in te ré s  
de l a u to r  c o rre s p o n d ie n te , o a l m eno s  e l á m b ito  
de cada  e s tu d io  c o n c re to .

La E.S . a p a re c e  a s í,  m ás que com o un c o n c e p 
to  p re c is o , com o una n o c ió n  en fo rm a c ió n , c om o  
una re f le x ió n  te n d e n te  a a b r ir  un e s p a c io  te ó r ic o  
nuevo (nuevo  c om o  e s p a c io  te ó r ic o , aun que  los 
fe n ó m e n o s  s o c ia le s  qúe a é l c o rre s p o n d e n  no 
te n g a n  n e c e s a ria m e n te  esa n o v e d a d ). A  la  c r is is  
de lo  re a l, que con  su d ila ta d a  p ro lo n g a c ió n  
am enaza  con  d e ja r  de ser c r is is  de un e s tado  (de 
la  e c o n o m ía , de la s o c ie d a d .. . )  para c o n v e rtirs e  
en e s tado  e lla  m is m a , p a re c e n  a c o m p a ñ a rla  o tra s  
c r is is :  la de l p e n s a m ie n to , e n fre n ta d o  a un c o n 
ju n to  de fe n ó m e n o s  e c o n ó m ic o s  y s o c ia le s  que 
c re c ie n te m e n te  re s u lta n  in e x p lic a b le s  y desde  
lu e g o  no re s u lta n  p re d e c ib le s : y la c r is is  de la  
g e s tió n , ta n ta s  v eces  im p o te n te  fre n te  a p roce sos  
que se m a n if ie s ta n  in g o b e rn a b le s  y que  in c lu s o  
lle g a n  a p e rv e rt ir  e l s e n tid o  de la s  p o lí t ic a s  
h a c ié n d o la s  p ro d u c ir  e fe c to s  no s o lo  d is t in to s ,  
s in o  in c lu s o  c o n tra r io s  a los  in ic ia lm e n te  p re te n 
d id o s . Y no es de e x tra ñ a r que desde  esas o tra s  
c r is is ,  la de l p e n s a m ie n to , la de la  p o l í t ic a ,  se 
v u e lv a  la m ira d a  h a c ia  lu g a re s  h a b itu a lm e n te  no 
c o n s id e ra d o s , en busca  de c la v e s  para  e x p lic a r  lo  
que no se a lc a n z a  a c o m p re n d e r o g o b e rn a r.

P a rece  ser p re c is a m e n te  és te  el d e n o m in a d o r 
com ún la te n te  en la  l ite ra tu ra  s o b re  la  E .S .: 
o c u lto  (hidden, unobserved; caché; nascosto) c o 
m o e l c a m p o  de lo  que no es re c o g id o  por e l 
a p a ra to  e s ta d ís t ic o  p ro d u c to r  de da to s , y po r ta n to  
no es c o n s id e ra d o  en el a n á lis is  que en esos d a to s  
se basa : io  c la n d e s t in o , lo neg ro , c o m o  a q u e llo  
que se s u s tra e  a la le g a lid a d  y a la  a c c ió n  de las 
in s t itu c io n e s  (underground, noir, ñero) y  escapa  
por ta n to  de la  a c t iv id a d  o rd ena dora  p ú b lic a  e 
in te r f ie re  con e l la :  lo in fo rm a l,  lo ir re g u la r , c om o  
a q u e llo  no o rdena do  po r las  norm as o no s u je to  a 
las fo rm a s  e c o n ó m ic a s  p re d o m in a n te s , las  m e rc a n 
t i le s ,  y que no re s u lta  po r ta n to  c o m p re n s ib le  
desde la te o r ía  que busca  d e s e n tra ñ a r la s  leyes  
de l m e rca d o . Todos es tos  té rm in o s , y o tro s  s im i
la re s , c o n s titu y e n  d iv e rs a s  a c e p c io n e s  (c o n  s ig n i
f ic a c io n e s  e v id e n te m e n te  d is t in ta s ,  pero  m uy s o 
la p a d a s ) de la p ro b le m á tic a  de los  s u b te rrá n e o , lo  
s u m e rg id o  ( lo  sommersoen ita l ia n o ) .

A  p a r t ir  de a h í p oco  hay ya de c o n s ta n te  en la  
d e l im ita c ió n  de l o b je to  de e s tu d io , que  se e x t ie n 

de s ig u ie n d o  en a p a r ie n c ia  la  d iv is ió n  d is c ip l in a  
r ia  a l uso. A s í d esde  la  m a c ro e c o n o m ía  se f i ja rá  
la  a te n c ió n  en la c o n s id e ra c ió n  de las  m a g n itu d e s  
ag re g a d a s  b á s ic a s  e in te n ta rá  e v a lu a r  e l m o n to  en 
que es tas  e s tán  s u b v a lo ra d a s  (M. A. Moltó); el 
h a c e n d is ta  c o n v e rt irá  e l p ro b le m a  en una c u e s tió n  
de fra u d e  y  p re s ió n  f is c a l :  d e sde  e l pu n to  de v is ta  
in d u s tr ia l la  a te n c ió n  se f i ja r á  en la s  re la c io n e s  
e n tre  e m p re s a s , la  d e s c e n tra liz a c ió n  p ro d u c tiv a  o 
la  p e q u e ñ a  e m p re s a : e l e s p e c ia lis ta  en e c o n o m ía  
la b o ra l c e n tra rá  su a te n c ió n  en e l m e rca d o  de 
tra b a jo , su d e g ra d a c ió n  y  s e g m e n ta c ió n  (A. Gar
cía de Blas y S. Ruesga); s o c io ló g ic a m e n te  
se e s tu d ia rá n  la s  c o n d ic io n e s  de v id a  y  de tra b a jo , 
las  fo rm a s  de c o n tra ta c ió n  la b o ra l y  se in v e s t ig a rá  
e l nuevo  e m p re s a ria d o  de lo  s u m e rg id o : e l g e ó 
g ra fo  y e l u rb a n is ta  a n a liz a rá n  la  e s tru c tu ra  
te r r i to r ia l  com o  le c h o  de las  a c t iv id a d e s  s u b te rrá 
neas (J. M. Bernabé, Celada, López y 
Parra); e l p e r io d is ta ,  en f in ,  irá  dan d o  c u e n ta  de 
a q u e llo  que p o r su m ayor e s p e c ta c u la r id a d  le 
asegu re  m ás fá c ilm e n te  e l é x ito ,  c re a n d o  a s í otra 
im a g e n  de lo  s u m e rg id o , no po r a c ie n t í f ic a  m enos 
tra s c e n d e n te .

S in  em b a rg o  to d o s  es tos  e n fo q u e s  que en 
a lg u n o s  tra b a jo s  te ó r ic o s  o e s ta d ís t ic o s  re s u lta n  
a is la b le s ,  a p a re c e n  en la  to ta l id a d  de las  in v e s t i
g a c io n e s  de base re a liz a d a s  hasta  a h o ra , ir re m e 
d ia b le m e n te  c o m b in a d o s , c om o m ás a d e la n te  se 
v e rá , aun que  una u o tra  d is c ip l in a  p r im e  en c ie r ta  
fo rm a  sobre  las  dem á s.

Y s i d is t in to s  son los o b je to s  d e l a n á lis is  y  los 
d is c u rs o s  que sob re  E.S . se re a liz a n  no m enos 
d iv e rs a s  son la s  le c tu ra s  y e l uso  p o l í t ic o  que  de 
esos d is c u rs o s  se h a c e n ; si b ie n  to d a s  e lla s  t ie n e n  
o tro  d e n o m in a d o r c o m ú n : m ove rse  en un te rre n o  
c u a ja d o  de c o n tra d ic c io n e s  y e x p lic ita rs e  de la 
fo rm a  m ás c a u te lo s a  p o s ib le .

E llo  es a s í po rq u e  la  s ig n if ic a c ió n  s o c ia l y 
p o l í t ic a  de lo  s u b te rrá n e o  es m ú lt ip le  y  su e fe c to  
p o liv a le n te .  Para la  A d m in is t ra c ió n  en c u a n to  que 
ta l ,  lo  s u b te rrá n e o  re s u lta  s e r a lg o  que se sustrae  
a sus o b lig a c io n e s  f is c a le s  o in c u m p le  la  le g a l i 
dad , d re n a n d o  a s í las  p o s ib il id a d e s  p re s u p u e s ta 
r ia s  o m in a n d o  la  a u to r id a d  in s t i tu c io n a l .  Pero al 
m is m o  t ie m p o  las  a c t iv id a d e s  s u b te rrá n e a s  a c tú a n  
com o a liv ia d e ro  de la  p re s ió n  s o c ia l y p o l í t ic a  que 
e l paro  a c tu a l p o d ría  s u p o n e r, y ade m á s  de e llo  
o c u rre  que en c u a lq u ie r  caso  lo  s u b te rrá n e o , d a d a ' 

su a m p litu d  a c tu a l,  re s u lta  im p o s ib le  de  e lim in a r  
a base de p o l í t ic a s  p u ra m e n te  re p re s iv a s  u o rd e 
n a d o ra s 1 . En a u s e n c ia  de una a d e cu a d a  p o l í t ic a

El* El*
! Véase la intervención del entonces Ministre de la Presidencia



in d u s tr ia l para la P Y M E , con una im p re s io n a n te  
fa lta  de c o b e rtu ra  en las  p re s ta c io n e s  po r d e s e m 
p leo , e tc . ,  la  p e rm is iv id a d  no e x p llc ita d a  (para  
e v ita r una in c e n t iv a c ió n  de la s u b te rra n e id a d ) 
tie n d e  a re fo rza r la  in o p e ra n c ia  in s t itu c io n a l y 
co la b o ra  a m a n te n e r el c a rá c te r  o c u lto  (en este  
caso v o lu n ta r ia m e n te  no obse rva d o ) de una c re 
c ie n te  p a rc e la  de la e c o n o m ía .

Para la p a tro n a l la  c o n tra d ic c ió n  se p la n te a  
deb ido  a que una pa rte  de la E.S. re s u lta  te n e r un 
e fe c to  d e g ra d a d o r sobre  e l m e rca d o  de tra b a jo , 
que p roduce  los  m is m o s  re s u lta d o s  que un t r a d i
c io n a l e jé rc ito  de reserva , con  la  v e n ta ja  de 
a m o rtig u a r  e l c o n f l ic to  s o c ia l que el paro  p roduce  
creando  adem ás una e s p e c ie  de nuevo lum p e m  
(p ro le ta r ia d o , pero ta m b ié n  e m p re s a ria d o ) que por 
su i le g a lid a d  re s u lta  e s tru c tu ra lm e n te  e n fre n ta d o  
con una A d m in is tra c ió n  de c a rá c te r  in te rv e n c io 
n is ta  o m e ra m e n te  c o n tro la d o ra , que ta n  poco  
q ue rida  es po r las  e s tra te g ia s  n e o lib e ra le s  po r las  
c u a le s  a l m enos buena  pa rte  de la  p a tro n a l parece  
apo sta r. Pero por o tra  pa rte  la s  em presas s u b te rrá 
neas suponen para  las  le g a le s  una c la ra  c o m p e 
te n c ia  « d e s le a l»  que no se l im i ta  a l aho rro  
ir re g u la r  de c o s te s  s a la r ia le s  d ire c to s  e in d ire c to s , 
o c ostes  f is c a le s ,  s in o  que ro m p ie n d o  to d a s  las 
reg las  de l ju e g o  lle g a  a u t i l iz a r  to d a s  las  fo rm a s  
im a g in a b le s  de « p ira te r ía »  in d u s tr ia l y c o m e rc ia l,  
a fe c ta n d o  con e llo  a o tra s  em p re s a s, es ta  vez de 
fo rm a  ya m ucho  m ás d ire c ta .  T odo  e llo  ha ce  de l 
m u tism o  la  m ás e x te n d id a  de la s  a c t itu d e s  de las 
o rg a n iz a c io n e s  p a tro n a le s , que en la s  m uy escasas 
o c a s io n e s  en que se h acen  exp re sas , op ta n  por 
tom as de p o s ic ió n  que p o d ría n  re s u m irs e  en 
p ropue stas  d e l t ip o :  ya que e l d e s p id o  lib re  es 
ile g a l, a cabem o s  con  la  c o n tra ta c ió n  la b o ra l 
sub te rrá nea  le g a liz a n d o  e l d e s p id o  lib re :  ya que 
e l fraude  f is c a l a lim e n ta  la  s u b te rra n e id a d , reduz
cam os ésta  re d u c ie n d o  los  im p u e s to s , e tc é te r a 2 .

Por ú lt im o , y en lo  que a los  s in d ic a to s  se 
re fie re , las p o s ic io n e s  o s c ila n  en tre  « la  e x ig e n c ia  
s o c ia l de oponerse  a esa a c t iv id a d  po r las 
c o n s e c u e n c ia s  que t ie n e  en e l d e te r io ro  de las 
re la c io n e s  la b o ra le s  y de las  c o n d ic io n e s  de 
tra b a jo  por un lado , y la e x ig e n c ia  s in d ic a l y la 
no m eno r e x ig e n c ia  s o c ia l de h a c e r fre n te  a l paro 
com o sea, por o tro»  (F. Miguélez). Se lle g a  
ta m b ié n  en a lg u n a s  o c a s io n e s  a p ro p o n e r a c tú a -
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en la apertura del Simposium Internacional sobre la Economía Oculta, 
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Madrid, 1982.

2 Véase el artículo del Presidente de la Comisión de Economía de 
la CEOE, J. L. CERON, publicado en el «Boletín de Estudios Económi
cos», núm. 117, U. de Deusto, Bilbao, diciembre 1982.

c io n e s  m uy s e le c t iv a s , que re p rim a n  con  dureza el 
t r á f ic o  i le g a l de fue rza  de tra b a jo , e x ig ie n d o  una 
d e c id id a  p o l í t ic a  in d u s tr ia l para  la  pequeña e m 
p resa , los  tra b a ja d o re s  a u tó n o m o s  y las  c o o p e ra 
t iv a s , p o l í t ic a  a d e s a rro lla r  p re fe re n te m e n te  por 
lo s  G ob ie rnos  R e g io n a le s , que pue den  b r in d a r a 
a q u é lla s  la  p o s ib il id a d  e c o n ó m ic a  de s a lir  de  la 
s u b te rra n e id a d , e v ita n d o  una p o l í t ic a  p u ram en te  
re p re s iv a  que no se ve c o n v e n ie n te  (II Jo rn a d a s  
de E m p leo , CC.OO. de M a d r id ,  a b r i l ,  1 9 8 3 ) .

Es re le v a n te  s e ñ a la r  que la  c o n tra d ic c ió n  s in 
d ic a l a n te  es te  te m a  es m uy p ro fu n d a , po r cuan to  
que la  base s o c ia l de lo s  s in d ic a to s  es tá  c o n s t i
tu id a  m a y o r ita r ia m e n te  por tra b a ja d o re s  « g a ra n t i
zados», cuyo  in te ré s  in m e d ia to  es c o n se rv a r el 
e m p le o , por no h a b la r  de l poder s in d ic a l c o n tra c 
tu a l en g e n e ra l, que se e n c u e n tra  m uc h a s  v e ces  
d ire c ta m e n te  am enazado  por la  d e s c e n tra liz a c ió n  
desde la  gran fá b r ic a  de a q u e lla s  fa s e s  de la 
p ro d u c c ió n  m ás in te n s iv a s  en m ano  de o b ra , que 
a tra vé s  d e l « p u tt in g  o u t s is te m » , la  s u b c o n tra ta 
c ió n , e l tra b a jo  a d o m ic i l io ,  e tc . ,  d is m in u y e n  la 
o c u p a c ió n  en e l in te r io r  de las  fá b r ic a s  t ra s la d á n 
d o la  h a c ia  una fá b r ic a  d ifu s a  basada en la  
d is p e rs ió n  de la fue rza  de tra b a jo  (E. Sanchís, 
Celada, López y Parra).

D esde e l pun to  de v is ta  m e to d o ló g ic o  p o d r ía 
m os d is t in g u ir  tre s  n iv e le s  d is t in to s  en los  d i fe 
ren te s  tra b a jo s  p u b lic a d o s  hasta  la  fe c h a  sobre  la 
E.S. Un p r im e r g rupo  e s ta r ía  c o n s t itu id o  por 
a q u e llo s  te x to s  de re fle x ió n  que , u til iz a n d o  ta n to  
la  l ite ra tu ra  in te rn a c io n a l com o e l a n á lis is  de 
d e te rm in a d o s  fe n ó m e n o s  e c o n ó m ic o s  y s o c ia le s  
p re v ia m e n te  in v e s tig a d o s  desde o tro s  pu n to s  de 
v is ta , in te n ta n  a b r ir  c am po  para e l deb a te  sobre  
la  E.S. y s e ñ a la r  p o s ib le s  v ía s  de in v e s t ig a c ió n .

Un segundo n iv e l de a n á lis is  es e l que in te n 
ta n d o  re a liz a r  e v a lu a c io n e s  c u a n t ita t iv a s  de c a rá c 
te r  ag rega do  de la  E .S ., u t i l iz a  té c n ic a s  de 
c o n tra s te  e s ta d ís t ic o  y busca  in d ic a d o re s  in d ire c 
tos  que p e rm ita n  a p ro x im a c io n e s  c u a n t ita t iv a s  al 
v o lu m e n  de los  « v a c ío s »  e s ta d ís t ic o s  de la c o n ta 
b ilid a d  n a c io n a l. Por ú lt im o  (aunqu e  e v id e n te m e n 
te  e l o rden  en que los  e xponem os  no p re te n d e  ser 
s ig n if ic a t iv o  m e to d o ló g ic a m e n te )  se e n c u e n tra n  
a q u e llo s  tra b a jo s  de in v e s t ig a c ió n  que d e s c e n d ie n 
do m uc h a s  v e ce s  a l tra b a jo  de cam po buscan  
p ro d u c ir  in fo rm a c ió n , ta n to  c u a lita t iv a ,  a l e n te n 
derse  és ta  com o im p re s c in d ib le  dada la novedad 
y escaso  d e s a rro llo  te ó r ic o  de la  c u e s tió n , com o 
c u a n t ita t iv a ,  á m b ito  és te  en el que e l c o n d ic io 
nan te  p r in c ip a l re s u lta  ser para los  in v e s tig a d o re s  
la  escasez de m e d io s  que no p e rm ite  en gen e ra l 
t ra b a jo s  de c am po  de ex tensa  c o b e rtu ra .

Entre los  tra b a jo s  de re fle x ió n  te ó r ic a , c i ta r e 



m os en p r im e r  lu g a r, e l de  R. Gómez Pereza- 
gua, que  re c o n o c ie n d o  de e n tra d a  la  d i f ic u lta d  
d e l c o n c e p to  E S. re a liz a  un in te re s a n te  es fu e rzo  
de  fo rm a liz a c ió n  que b u s ca  d e f in ir  los  d is t in to s  
á m b ito s  de lo  o c u lto  y  c la s i f ic a r  la s  a c t iv id a d e s  
e c o n ó m ic a s  ir re g u la re s  en una t ip o lo g ía  b a s a d a  en 
d is t in ta s  v a r ia b le s  ta le s  c o m o : la  le g a lid a d ,  e l 
re g is tro  e s ta d ís t ic o ,  e l c a rá c te r  p ro d u c tiv o  o no de 
la s  a c t iv id a d e s ,  su  c a rá c te r  m e rc a n t i l ,  e tc .  P ro p o 
n ie n d o  a d e m á s  una  d is t r ib u c ió n  p ro b a b le  de es ta s  
a c t iv id a d e s  s e g ú n  d is t in ta s  ra m a s  de  a c t iv id a d  
e c o n ó m ic a . A  c o n t in u a c ió n , d e s a r ro lla  una re f le x ió n  
s o b re  m ú lt ip le s  a s p e c to s  re la c io n a d o s  c on  la  E.S. 
don d e  la  b reve dad  d e l a r t íc u lo  se  ve co m p e n s a d a  
p o r u n a  n o ta b le  c a p a c id a d  de s u g e re n c ia . A s í las  
p ro fu n d a s  tra n s fo rm a c io n e s  a c a e c id a s  en e l m e r
ca d o  de t ra b a jo  son  a p u n ta d a s  en s u  ín t im a  
re la c ió n  c on  la  e x te n s ió n  de  la  e c o n o m ía  ir re g u 
la r , s ie n d o  a n a liz a d a s  ta n to  d esde  e l p u n to  de  
v is ta  g e n e ra l ( f le x ib i l id a d  y  r ig id e z  en la  g e s tió n  
de la  fu e rz a  de t ra b a jo ,  s a la r io  in d ire c to ,  e s casez  
de c o b e rtu ra  de lo s  s e g u ro s  s o c ia le s ,  a c c ió n  de 
lo s  s in d ic a to s , e tc . ! ,  c om o  d esde  la  ó p t ic a  de  la  
re la c ió n  la b o ra l in d iv id u a l a lu d ie n d o  a la  m o d i f i 
c a c ió n  de a q u e lla  que  c o rre s p o n d e  a l t r a d ic io n a l 
« p a ra d ig m a  d e l e m p le o » , que  va re s u lta n d o  s u c e 
s iv a m e n te  neg ada  en sus d iv e rs o s  a s p e c to s , dan d o  
esas s u c e s iv a s  n e g o c ia c io n e s  p a rc ia le s  o r ig e n  a 
una v a ria d a  gam a de s itu a c io n e s  la b o ra le s  ir re g u 
la res  de d is t in ta  s ig n if ic a c ió n .

J u n to  a l m e rca d o  de tra b a jo  a p a re c e  la  im p o r 
ta n c ia  de la c r is is  f is c a l en su d o b le  re la c ió n  con 
la E .S .: por un lado  en lo que se re fie re  a la 
p re s ió n  f is c a l ,  cuyo  a u m e n to  gua rda  re la c ió n  
d ire c ta  con la e x te n s ió n  de la  s u b te r ra n e id a d , y 
por o tro  en lo  que a fe c ta  a l gas to  p ú b lic o ,  no s o lo  
en re la c ió n  a los escasas  n iv e le s  de c o b e rtu ra  de 
los  segu ros  s o c ia le s ,  s in o , v is to  aho ra  desde  la 
p o l í t ic a  In d u s tr ia l,  a la  fo rm a  en que los  gas to s  
de In v e rs ió n  d ire c to s  e In d ire c to s  han s id o  r e a l i 
zados por la A d m in is t ra c ió n ,  p r iv i le g ia n d o  a las 
g rande s  em presas  de la  In d u s tr ia  pesada  y d e s a 
te n d ie n d o  a las m a n u fa c tu ra s  lig e ra s  que han 
d e b id o  e n c o n tra r  a s í re sp u e s ta s  p ro p ia s  a la  c r is is .

T a m b ié n  e l fa c to r  f in a n c ie ro  re s u lta  im p o rta n te  
por c u a n to  que e l a lto  c o s te  de l d in e ro  y el 
fe n ó m e n o  d e l crowding out que se p ro d u c e  en el 
á m b ito  o f ic ia l  de la  e c o n o m ía , expande n  la 
e c o n o m ía  p a ra le la , en la  que los  n iv e le s  de 
a u to f in a n c la c ló n  son m a y o re s, las n e c e s id a d e s  de 
c a p ita l m e n o re s , c om o  m eno res  son ta m b ié n  los 
¡m p a g a d o s  po r la n a tu ra le z a  de las  o p e ra c io n e s . 
Por ú lt im o ,  y desde la m ás c o n c re ta  p e rs p e c tiv a  
de la e m presa , se pasa re v is ta  a las  m o d i f ic a c io 
nes que la  e x te n s ió n  de la  E.S. in d u c e  en la

in fra e s tru c tu ra  de  la s  e m p re s a s  de ram as  e s p e c ia l
m e n te  a fe c ta d a s , y se c o m p a ra n  las  fo rm a s  y 
fu n c io n e s  q u e  lo s  d is t in to s  d e p a rta m e n to s  e m p re 
s a r ia le s  t ie n e n  en s itu a c io n e s  le g a le s  y o c u lta s .

T a m b ié n  d e  re f le x ió n  p re v ia  p ue de  c a l i f ic a rs e  
e l tra b a jo  de A. García de Blas y S. Ruesga. 
Estos a u to re s  p a rte n  de  ia  e x p e r ie n c ia  a c u m u la d a  
en las  in v e s t ig a c io n e s  que  so b re  e l m e rc a d o  de 
tra b a jo  se v ie n e n  re a liz a n d o  p o r p a r te  d e l M in i s 
te r io  de E c o n o m ía  y en la s  c u a le s  e llo s  m is m o s  
han  te n id o  p a rte  d e s ta c a d a . T ra s  p ro fu n d iz a r  sob re  
e l c o n c e p to  de  e c o n o m ía  ir re g u la r  y p ro p o n e r una 
c la s if ic a c ió n  de te rn a s  le g a le s  e i le g a le s  según  
su a s ig n a c ió n  fa c to r ia l ,  e l e s tu d io  e s tá  d e d ic a d o  
a l a n á lis is  de lo s  in g re s o s  ir re g u la re s  en  e l 
m e rca d o  de tra b a jo .  Se a lu d e  p re v ia m e n te  a las 
c a u sa s  de  la  e x is te n c ia  de e s te  t ip o  de re n ta s  de 
tra b a jo ,  c la s if ic a n d o  a q u e lla s  en e s tru c tu ra le s  y 
c o y u n tu ra le s  y  d ife re n c ia n d o  a s im is m o  la s  ca u sa s  
de c a rá c te r  in s t i tu c io n a l ,  ta le s  c o m o  la  r ig id e z  de 
la  n o rm a tiv a  la b o ra l o e l s is te m a  de n e g o c ia c ió n  
c o le c t iv a :  la s  de  c a rá c te r  e c o n ó m ic o , c o m o  la 
e x is te n c ia  de  re n ta s  de tra b a jo  re la t iv a m e n te  
b a ja s  o e l pa ro  y  su e fe c to  sob re  la d is m in u c ió n  
de la  re n ta  f a m i l ia r ,  a l re d u c irs e  e l n ú m e ro  m e d io  
de p e rc e p to re s  de  in g re s o s  p o r f a m i l ia ;  y  la s  de 
c a rá c te r  s o c io ló g ic o  e n tre  la s  q u e  se c i ta n  e l 
e fe c to  d e m o s tra c ió n  sob re  e l c o n s u m o , o la 
to le ra n c ia  s o c ia l a n te  la  d e fra u d a c ió n  f is c a l .

T ras  to d o  e l lo  se p ro p o n e  una c la s if ic a c ió n  de 
re n ta s  de tra b a jo  ir re g u la re s  o rd e n a d a s  según  
c a te g o r ía s  de la  fue rza  de tra b a jo ,  causa s  que 
o r ig in a n  esas re n ta s  y  fu e n te s  de la s  m is m a s . Se 
p rop o n e n  d is t in ta s  lín e a s  de in v e s t ig a c ió n  p o s i
b le s , d e s a rro llá n d o s e  una ú t i l  c la s if ic a c ió n  s ig n i
f ic a t iv a  de fu e n te s  e s ta d ís t ic a s  y d o c u m e n ta le s  
s u s c e p tib le s  de uso para d e te c ta r  las  « b o ls a s »  de 
re n ta s  Ir re g u la re s , e s t im a r  la  Im p o rta n c ia  de cada  
una de esas « b o ls a s »  y c u a n t if lc a r  e l v o lu m e n  de 
las  ren ta s  c o n s id e ra d a s . Se s e ñ a la n  a s im is m o  
d iv e rs a s  té c n ic a s  de e x p lo ta c ió n  de las  fu e n te s  
e s ta d ís t ic a s  o f ic ia le s  que p u d ie ra n  re s u lta r  fé r t i le s  
para  e l a n á lis is ,  se a n a liz a n  a lg u n a s  de las 
p o s ib il id a d e s  que pue de  o fre c e r  e l c o n tra s te  de 
las fu e n te s  e s ta d ís t ic a s  o f ic ia le s  con  d iv e rs a s  
fu e n te s  d e l s e c to r  p r iv a d o  y se c ita n  o tra s  fu e n te s  
p r iv a d a s  que son c a p a c e s  de re p o rta r  In fo rm a c ió n  
e s p e c íf ic a  no re c o g id a  o f ic ia lm e n te .

P or ú lt im o  se ha ce  m e n c ió n  a l c o m p le m e n to  
que d e te rm in a d a s  fu e n te s  in d ire c ta s  ( ta le s  com o 
e l c ru c e  de los  c o n tra to s  con  c o n su m o s  a lto s  de 
las  c o m p a ñ ía s  e lé c tr ic a s  con  la s  « a lta s »  en la 
S e g u rid a d  S o c ia l)  p u e d e n  s u p o n e r, a rro ja n d o  in 
fo rm a c ió n  in te re s a n te  y  s u s c e p t ib le  de p o s te r io re s  
in v e s t ig a c io n e s . Se tra ta  en d e f in i t iv a  de una



re fle x ió n  m e to d o ló g ic a  re a liz a d a  d e s d e  un  a m p lio  
c o n o c im ie n to  de  lo  que  la s  d is t in ta s  fu e n te s  de 
in fo rm a c ió n  e x is te n te s  p u e d e n  d a r  de  s í.

Oe e n tre  lo s  e s tu d io s  de c o rte  m a c ro e c o n ó m ic o  
que han in te n ta d o  e s t im a r  in d ire c ta m e n te  e l v o lu 
m en de la  E.S. a e s c a la  e s ta ta l,  d e s ta c a re m o s  e l 
de M. A. Moltó La m e to d o lo g ía  de es to s  
e s tu d io s  s ig u e  e l c a m in o  a b ie r to  p o r e l d e b a te  
n o r te a m e r ic a n o 3 y  se basa  en la  c o m p a ra c ió n  y  
c o n tra s te  de  v a r ia b le s  m o n e ta r ia s  y  m a c ro m a g n i-  
tu d e s  de p ro d u c c ió n  y re n ta .

M. A. Moltó cuya  m e to d o lo g ía  s ig u e  a la  de 
Gutmann, re a liz a  en su tra b a jo  un p r im e r  e s tu d io  
sobre  la  e v o lu c ió n  d e l e fe c t iv o  en  p o d e r d e l 
p ú b lic o  e n tre  1 9 6 2  y  1 9 7 9 ,  q u e  le  lle v a  a 
c o n c lu ir  que da d a  la  in fo rm a c ió n  c on  q u e  se 
c u e n ta , la s  p re d ic c io n e s  d e l e fe c t iv o  e x is te n te  en 
m anos d e l p ú b lic o  en España p u e d e n  re a liz a rs e  
co n  b a s ta n te  f ia b i l id a d .  A  p a r t ir  de a h í a p l ic a  e l 
m é to d o  de Gutmann, pa ra  lo  c u a l to m a  c o m o  base 
e! año 1 9 7 3  c o m o  año  en e l que  p o r d e f in ic ió n  
no e x is t i r ía  E .S ., d e s a r ro lla  la  e v o lu c ió n  d e l ra t io  
e fe c t iv o /d e p ó s ito s  a la  v is ta  a p a r t ir  de  a q u e l a ñ o , 
o b se rvan do  que e s te  ra t io  es en 1 9 7 9  un 0,1 
m ayor que en 1 9 7 3 ;  y  c a lc u la  e l e fe c t iv o  que 
d e b e ría  e x is t ir  en 1 9 7 9  pa ra  que  e l ra t io  se 
h u b ie se  m a n te n id o  c o n s ta n te . El e x c e s o  de e fe c 
t iv o  que a p a re c e  a l a p l ic a r  ese a n á l is is  se s u p o n e  
que c o rre s p o n d e  a l e fe c t iv o  que  en e l to ta l  de  la  
e c o n o m ía  es d e s tin a d o  a t ra n s a c c io n e s  i le g a le s .  
A c e p ta n d o  c om o h ip ó te s is  q u e  ca d a  u n id a d  m o n e 
ta r ia  d e s tin a d a  a tra n s a c c io n e s  ¡ le g a le s  g e n e ra  la  
m is m a  re n ta  que una u n id a d  m o n e ta r ia  de  la 
e c o n o m ía  fo rm a l,  c o n c lu y e  que  e l peso de  la  
e c o n o m ía  ir re g u la r  en España en 1 9 7 9  se pue de  
v a lo ra r  en 1 2 2 ,8  m ile s  de m il lo n e s  de p e s e ta s , 
es to  es e l 0 ,9  de P IB  a p re c io s  de m e rc a d o  de 
aque l año .

En un p o s te r io r  a r t íc u lo  ( 1 9 8 2 )  Moltó, d is p o 
n ie n d o  de d a to s  m ás re c ie n te s , o fre c e  lo s  r e s u l
tado s  que e l m is m o  m é to d o  a r ro ja  en 1 9 8 0  (un  
1 , 8 %  d e l P IB  p .m .)  y  un  a v a n c e  sob re  1 9 8 1  
(2 ,5  %  d e i P IB  p .m .) .  Q u izá  e l p u n to  m ás 
e v id e n te m e n te  v u ln e ra b le  de su a n á l is is  es la  
s u p o s ic ió n  de que  en 1 9 7 3  no e x is t ía  E.S . El a u to r  
re c o n o c e  d esde  lu e g o  q u e  su e s tim a c ió n  e s tá  m uy 
p ro b a b le m e n te  in fra v a lo ra n d o  la  re a lid a d , pero

3 Algunos tra:ajos ^aducidos en España han S'do E L  FEIGE ¿Es 
importante la economía irregular? «Información Comercial Españolan, 
núm. 665-565. Madrid, 1980 y Una nueva perspectiva en el fenómeno 
macroeconómico. La teoría y medición del sectoi no observado. 
«Cuadernos Económicos de ICE», núm. 16, Madrid 1981; P M. 
GUTMANN, Ilusiones estadísticas y políticas equivocadas «Información 
Comercial Española», núm. 564-565, Madrid, 1980

c e n tra  su a te n c ió n  no ta n to  en la  c i f ra  a b s o lu ta  
c o m o  en la  te n d e n c ia  re f le ja d a  p o r  la  s e r ie , 
c o m p a rá n d o la  c o n  la  s e r ie  de  Gutmann pa ra  U S A  
y  e x tra y e n d o  in te re s a n te s  c o n c lu s io n e s , c o m o  que 
de m o m e n to  la  e c o n o m ía  ir re g u la r  no p la n te a  
p ro b le m a s  a la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia , s i b ie n  su 
a c u s a d ís im a  te n d e n c ia  a l a lz a  p o d ría  l le g a r  a 
p la n te a r lo s  po r d is p o n e r  España de in s tru m e n to s  
m o n e ta r io s  m e n o s  a d e c u a d o s  p a ra  re d u c ir  la 
l iq u id e z  que  los  e x is te n te s  en U S A , d o n d e , a  pe sa r 
de que  la  e s t im a c ió n  de Gutmann ( 1 0 , 4 %  d e l 
P IB ) es s e n s ib le m e n te  s u p e r io r  a la  re a liz a d a  para  
E spaña , lo s  p ro b le m a s  p la n te a d o s  a la  p o l í t ic a  
m o n e ta r ia  no p a re c e n  g ra ve s .

En lo  q u e  a la s  in v e s t ig a c io n e s  d e  base  se 
re f ie re ,  d e s ta c a  en p r im e r  lu g a r  su  c a rá c te r  
m a rc a d a m e n te  in te rd is c ip l in a r io  d e r iv a d o  de la 
p ro p ia  n a tu ra le z a  s o c io e c o n ó m ic a  d e l fe n ó m e n o , 
en e l que  c o m o  F. Miguelez s e ñ a la , lo s  fa c to re s  
no e s tr ic ta m e n te  e c o n ó m ic o s  c o m o  la  le g is la c ió n ,  
e l p o d e r p o l í t ic o ,  la s  a c t itu d e s  y  v a lo re s , e l p a p e l 
de  lo s  s in d ic a to s ,  la  a n o m ia  c re a d a  p o r la  c r is is ,  
y la s  re la c io n e s  de p o d e r e c o n ó m ic o  re s u lta n  
im p o r ta n t ís im o s .

U na s e g u n d a  c u e s t ió n  a re s a lta r  se re f ie re  a la 
u n id a d  de a n á l is is  u t i l iz a d a  pa ra  e l t r a b a jo  e m p í
r ic o  Es fre c u e n te  en la s  in v e s t ig a c io n e s  c o n s id e 
ra d a s  que  e l e s tu d io  se h aya  c e n tra d o  en una  ram a 
c o n c re ta  c o m e  e l c a lz a d o  (Ministerio de Eco
nomía; J. M. Bernabé) o e l te x t i l  (F. M i
guelez), c a ra c te r iz a d o s  po r la  a b u n d a n c ia  de la 
p e q u e ñ a  e m p re s a , la s  p ro d u c c io n e s  d iv e rs a s , ¡n - 
c c r t id u m b re  re s p e c to  a la  d e m a n d a  y te c n o lo g ía s  
de p ro d u c c ió n  que  p e rm ite n  r e n ta b i l iz a r  p e q u e ñ a s  
e s c a la s . 0  b ie n , s i se han  in c lu id o  d iv e rs a s  ram as  
en e l e s tu d io  (C. Vázquez y  J. Trigo; Celada, 
López y Parra) e s ta s  han  s id o  o b je to  de t r a ta 
m ie n to  a n a l í t ic o  d ife re n c ia d o .

Este c r i te r io  s e c to r ia l de  d e f in ic ió n  de la 
u n id a d  de  a n á l is is  p e rm ite  e s tu d ia r  en to d a  su 
p ro fu n d id a d  fe n ó m e n o s  c o m o  la  d e s c e n tra liz a c ió n  
p ro d u c t iv a ,  c u y a s  fo rm a s  y  s ig n if ic a c io n e s  a p a re 
cen  c o n fu s a s  y n e b u lo s a s  c u a n d o  no se a n a liz a  su 
c o n c re c c ió n  en re la c ió n  a la  p a r t ic u la r  o rg a n iz a 
c ió n  p ro d u c tiv a  de  ca d a  ra m a .

A s í en e l te x t i l ,  F. Miguelez a n a liz a  es ta  
c u e s tió n  c o m o  e x p re s ió n  de la  fo rm a  en que  la 
g ran  e m p re s a  tra s la d a  e l r ie s g o  de d e s o c u p a c ió n  
a l e x te r io r  m e d ia n te  d iv e rs a s  fo rm a s  de s u b c o n tra 
ta c ió n  que  s irv e n  a d e m á s  p a ra  re b a ja r  c o s te s  
s a la r ia le s ;  ta m b ié n  in te rp re ta  la  d e s c e n tra liz a c ió n  
h a c ia  e l tra b a jo  a d o m ic i l io  a tra v é s  de  in te rm e 
d ia r io s  c o m o  la  fo rm a  en que  e l c a p ita l se o c u lta  
de lo s  t ra b a ja d o re s , que  m u c h a s  v e c e s  d e s c o n o c e n  
para  q u ié n  tra b a ja n  re a lm e n te . T a m b ié n  son re c e p -



to re s  de tra b a jo  d e s c e n tra liz a n d o  los a u tó nom os  
de l s e c to r , de en tre  los c u a le s  se ce n tra  la 
a te n c ió n  en la  f ig u ra  de l « d ra p a ire » , o b s e rv á n 
dose su c re c ie n te  d e p e n d e n c ia  de las  em presas 
que le hacen  los e n c a rg o s .

C. Vázquez y J.Trigo se d e tie n e n  ta m b ié n  
en esta  c u e s tió n  s e ñ a la n d o  com o en o c a s io n e s  el 
p ro ce so  de d e s c e n tra liz a c ió n  c o n lle v a  ta m b ié n  la 
d e s c e n tra liz a c ió n  d ire c ta  de l p ro p io  e q u ip o  p ro 
d u c tiv o  que a lg u n o s  in d u s tr ia le s  te je d o re s  p ro c e 
den a d e s m a n te la r  de sus in s ta la c io n e s  fa b r i le s  
para  re u b ic a r lo  de fo rm a  d is p e rs a , com pe n s a n d o  
los c o s te s  de d is t r ib u c ió n  de m a te ria s  p r im a s  y 
re c o g id a  de l p ro d u c to  ac a b a d o  con fu e rte s  in c re 
m en tos  de p ro d u c tiv id a d  y aho rros  de ca rga s  de 
to d o  t ip o .

Por su pa rte  e l e s tu d io  d e l Ministerio de 
Economía s e ñ a la  que a p a r t ir  de la c r is is  de l 
s e c to r  de l ca lza d o  en 1 9 7 6  y 1 9 7 7 ,  se ha 
p ro d u c id o  un n o ta b le  in c re m e n to  d e l nú m e ro  de 
ta l le re s  o c u lto s . Las v ía s  de c re a c ió n  de  em presas  
c la n d e s tin a s  son b á s ic a m e n te  tre s , s egún  es te  
e s tu d io : la p r im e ra  es e l it in e ra r io  que e m p resas  
le g a le s  s ig u e n  a l e n fre n ta rs e  con p ro b le m a s  e c o 
n ó m ic o s  ir re s o lu b le s  que le s  lle v a n  a pa sa r a la  
c la n d e s tin id a d  para e v ita r  ca rg a s  f is c a le s  y s o c ia -  

. les  y gas tos  g e n e ra le s . La segunda v ía  es e l p a c to  
e n tre  e l e m p re s a rio  y sus tra b a ja d o re s  que  c o n d u 
ce a re p a r t ir  la  m a q u in a r ia  en tre  es to s  ú lt im o s  y 
s u s t itu ir  la re la c ió n  la b o ra l po r o tra  « c o m e rc ia l»  
en la  que e l a n tig u o  e m p re s a rio  se rese rva  la  
c o m e rc ia l iz a c ió n  y c o n tro l de l p ro d u c to . La ú lt im a  
v ía  se ñ a la d a  es la u n ió n  de tra b a ja d o re s  d e s p e d i
dos para da r o r ig e n  a nuevas em p re sa s. N ó tese  
que en un s e c to r  c om o  e s te  en e l que  e l 
m ln lfu n d ls m o  e m p re s a r ia l era desde s ie m p re  d o 
m in a n te , no se p roduce  d e s c e n tra liz a c ió n  de 
g rande s  em presas  h a c ia  peq ueñas  s in o  una pura  y 
s im p le  d e g ra d a c ió n  de es ta s  ú lt im a s .

El a n á lis is  s e c to r ia l p e rm ite  ta m b ié n  a J. M. 
Bernabé p o n e r en re la c ió n  la  s u b te rra n e id a d  con  
la  c o yu n tu ra  in te rn a c io n a l,  s e ñ a la n d o  c ó m o  las 
fa s e s  de c re c ie n te  s u m e rg im ie n to  v ie n e n  a c o in 
c id i r  con los m o m e n to s  en que las  e x p o rta c io n e s  
e n c u e n tra n  m ás d i f í c i l  s a lid a ; y c om o  la c o m p e 
te n c ia  en tre  los p ro d u c to re s  e s p a ñ o le s  e i ta l ia n o s  
por e! m erca do  de Estados U n id o s  a rro ja  unos u 
o tro s  re s u lta d o s  según  los d ife re n te s  n iv e le s  de 
s u m e rg im ie n to  de l s e c to r  en uno u o tro  p a ís  
p ro d u c to r.

El tra b a jo  de E. Sanchis e lu d e  por co n tra  una 
d e f in ic ió n  s e c to r ia l p re c is a  y se c e n tra  en un 
e x h a u s tiv o  a n á lis is  d e l tra b a jo  a d o m ic i l io  com o 
fo rm a  de g e s tió n  de la  fue rz a  de tra b a jo . Esta 
fo rm a  de tra b a jo  en e l L evan te  t ie n e  una gran

d ifu s ió n , rea lz a d a  po r la c r is is ,  que en el caso  de l 
V a lle  d e l V in a lo p ó  ha s id o  c u a n t if lc a d a  (uno  de 
cada c in c o  a c tiv o s  tra b a ja  en su d o m ic i l io ,  
Ministerio de Economía). Q uizá lo m ás in te  
resan te  de l tra b a jo  de Sanchis esté  en e l 
re c o n o c im ie n to  de es ta  fo rm a  de In d u s tr ia liz a c ió n , 
a l t ie m p o  que se observa  que ta m p o c o  su e x te n 
s ió n  va ir re m e d ia b le m e n te  lig a d a  a p roce sos  de 
p a u p e r iz a c ió n , com o ¡o d e m u e s tra  e i h echo  de que 
a pe s a r de ser las re m u n e ra c io n e s  e x tra o rd in a r ia 
m e n te  b a ja s  ( io s  in g re s o s  m e d io s  por t ra b a ja d o r 
en e l h o g a r so n  e l e l e s tu d io  de l Ministerio de 
Economía de 2 1 .4 7 0  p e se tas  m e n s u a le s , y los 
re s u lta d o s  de Sanchis son s im ila re s ) ,  és tas  
t ie n e n  c a rá c te r  c o m p le m e n ta r io  en e l ing reso  
fa m i l ia r  to ta l ,  p e rm it ie n d o  a lto s  n iv e le s  de c o n s u 
m o p u e s to s  de m a n if ie s to  po r ese e s p e c ta c u la r  8 0  
po r 1 0 0  de fa m i l ia s  co n  tra b a jo  en e l h o g a r que 
d is p o n e n  de la v a d o ra  a u to m á tic a , o ese o tro  2 0  
po r 1 0 0  que ya t ie n e  T .V . en c o lo r  ¡re s u lta d o s  de 
la  e n c u e s ta  de Sanchis).

En e l t ra b a jo  de C. Vázquez y J. Trigo, 
re a liz a d o  so b re  M a d r id  y  B a rc e lo n a , los s e c to re s  
d on de  m ás e x te n d id a  se e n c u e n tra  la  E. S. 
re s u lta n  ser la  c o n s tru c c ió n , e l te x t i l  (sob re  todo  
la  c o n fe c c ió n )  y lo s  s e rv ic io s ,  don de  ju n to  a l 
c o m e rc io  a l po r m e n o r d e s ta c a n  los  s e rv ic io s  
p ro fe s io n a le s , a v e c e s  de m u y  a lta  c u a lif ic a c ió n .  
Estos a u to re s  c ifra n  la  p ro p o rc ió n  de a c tiv id a d e s  
o c u lta s  sob re  e l to ta l de las  de ca d a  ram a en 
d is t in to s  g rados , c om o e l 4 0  por 1 0 0  en la 
c o n s tru c c ió n  de B a rc e lo n a , o e l 7 5  p o r 1 0 0  en 
jo y e r ía  (p a ra  e v ita r  el im p u e s to  de lu jo ) .

Por su p a rte  o tra  in v e s t ig a c ió n  p o lis e c to r ia l 
(Celada, López y Parra) e n c u e n tra  p ro ce so s  de 
d e s c e n tra liz a c ió n  p ro d u c tiv a  re la c io n a d o s  con  la 
e x te n s ió n  de la  E. S. en s e c to re s  m uy d iv e rs o s  y 
no n e c e s a ria m e n te  a tra s a d o s , en los  que  la 
d e s c e n tra liz a c ió n  se re a liz a  ta n to  a tra v é s  de 
re la c io n e s  in te re m p re s a r ia le s  d ire c ta s  com o  a 
tra v é s  de fo rm a s  m e d ia d a s  po r e l m e rc a d o , donde  
la s  g rande s  em presas aba n d o n a n  p ro d u c c io n e s  o 
s e g m e n to s  de l m e rca d o  que  en n in g ú n  caso  les 
son re n ta b le s , o c u p a n d o  ese e s p a c io  em presas 
s u b te rrá n e a s . Las causa s  de esa s u b te rra n e iz a c ió n  
son d iv e rs a s , ta le s  c om o ser los tra b a jo s  in te n s i
vos en m ano de ob ra , cosa  que  m uc h a s  v e ces  
su ce d e  co n  unas fa s e s  de l p ro ce so  de tra b a jo  pero 
no con o tra s  (en a rte s  g rá f ic a s  se d e s c e n tra liz a  el 
m a n ip u la d o  pero  no la  im p re s ió n ) ;  e l d i f í c i l  
c o n tro l de la  m ano de obra  que se d e riv a  de las 
p ro p ia s  c a ra c te r ís t ic a s  té c n ic a s  de l p ro ce so  de 
tra b a jo  ( la s  in s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s  o la  r e h a b i l i 
ta c ió n  de v iv ie n d a s , po r e je m p lo ) ;  la  fa lta  de 
re n ta b ilid a d  que se e n c u e n tra  en s e g m e n to s  de



dem a nda  m uy p o c o  s o lv e n te s  (p o r  e je m p lo , en 
a lim e n ta c ió n , don d e  la  s u b te r ra n e id a d  v in c u la  a l 
fra u d e  a l im e n ta r io  e s tá  e x te n d id ís im a ) ;  u o tra s  
causas m ás e s p e c íf ic a s  c o m o  la  a c u s a d a  e s ta c io -  
n a lid a d  de la s  v e n ta s  que c re a  p e r ió d ic a s  fa lta s  
de c o b e rtu ra  de lo s  c o s te s  f i jo s  y  o b lig a  a 
im p o rta n te s  a lm a c e n a m ie n to s  c u yo s  c o s te s  f in a n 
c ie ro s  re s u lta ro n  d is p a ra d o s  p o r la  c r is is  ( la  
q u ie b ra  de  los  g ra n d e s  fa b r ic a n te s  m a d r ile ñ o s  de 
ap a ra to s  de c a le fa c c ió n  e lé c t r ic a  y  la  p r o l i fe r a 
c ió n  p o s te r io r  de m uy  p e q u e ñ o s  fa b r ic a n te s  m u 
chas v e c e s  c la n d e s t in o s  es un e je m p lo  en un 
s e c to r  nada t r a d ic io n a l) .

S in  e m b a rg o  e l c r i te r io  s e c to r ia l no a p a re c e  
casi n u n ca  c om o e l ú n ic o  d e te rm in a n te  de  la 
u n id a d  de a n á lis is  u t i l iz a d a ,  s in o  que  se c o m b in a  
con o tro  c r i te r io  de t ip o  te r r i to r ia l .  A s í la  in v e s t i
g a c ió n  pue d e  v e n ir  c ir c u n s c r ita  a una re g ió n  (e l 
P a ís  V a le n c ia n o  en E. Sanchis), una c o m a rc a  
(El V a lle  d e l V in a lo p ó , A l ic a n te ,  en Bernabé y 
Ministerio de Economía), un  á rea  m e tró p o li 
tana  ( M a d r id  en Celada, López y Parra) o un 
c o n ju n to  de m u n ic ip io s  p e r ifé r ic o s  de un á rea  
m e tro p o lita n a  (S a b a d e ll y T a rra s a  en F. Migue- 
lez). Lo im p o rta n te  desde  e s te  pun to  de v is ta  es 
que la  a c o ta c ió n  e s p a c ia l de las  in v e s t ig a c io n e s  
no se re d u c e  a l tra za d o  de una fro n te ra  m ás o 
m enos a le a to r ia  s in o  que se busca  d e f in ir  s ig n i f i 
c a tiv a m e n te  un te r r i to r io ,  en fu n c ió n  de la  in te r 
d e p e n d e n c ia  e x is te n te  e n tre  la  e s tru c tu ra  de l 
m ism o  y las  c a ra c te r ís t ic a s  de la  o rg a n iz a c ió n  
p ro d u c tiv a  que sob re  él se a s ie n ta .

P arece  en c o n s e c u e n c ia  que la e c o n o m ía  
s u m e rg ía  se d e s a rro lla  e s p e c ia lm e n te  en d e te rm i
nadas t ip o lo g ía s  te r r i to r ia le s  c o m o , p o r e je m p lo , 
a q u e lla s  d e f in id a s  po r la  im p o rta n c ia  de su 
e n to rno  ru ra l, con  p o b la c io n e s  d is e m in a d a s  y con 
p o s ib ilid a d e s  de d e s a rro lla r  la b o re s  a g r íc o la s  a 
tie m p o  p a rc ia l,  p ro p ie d a d  de la  t ie r ra  m ín im a m e n 
te re p a rt id a , p re s e n c ia  de p ro c e s o s  de in d u s t r ia l i 
z ac ión  ta rd ía  de t ip o  e s p o n tá n e o  y una c ie rta  
e m p re s a r ia lid a d  d ifu s a  re la c io n a d a  co n  d iv e rso s  
fa c to re s , y que c u e n ta n  a d e m á s  con  una m ín im a  
d o ta c ió n  de in fra e s tru c tu ra s , c om o  pue de  ser un 
buen s is te m a  r e t ic u la r  de c a rre te ra s . Este s e ría  el 
caso de l Levan te  e s p a ñ o l, y m ás p a r t ic u la rm e n te  
el de l V a lle  de l V in a lo p ó , que a d q u ie re  a s í un 
c ie rto  v a lo r  p a ra d ig m á tic o .

S in  em b a rg o , las In v e s tig a c io n e s  re a liz a d a s  en 
áreas m e tro p o lita n a s  han p u e s to  de re lie v e  que  
p roce sos  s im ila re s  se p ro d u c e n  a s im is m o  en 
e s tru c tu ra s  te r r ito r ia le s  b á s ic a m e n te  d is t in ta s ,  c a 
ra c te riz a d a s  por la a g lo m e ra c ió n  de in d u s tr ia s  y 
p o b la c ió n , don de  la  d e s c e n tra liz a c ió n  p ro d u c tiv a  
no s o lo  re v ie rte  a c t iv id a d  h a c ia  á re a s  m ás d e s ín -

d u s tr ía liz a d a s  y  co n  m e rc a d o s  de t ra b a jo  r e la t iv a 
m e n te  m u c h o  m ás  d e g ra d a d o s , s in o  q u e  p a r a le la 
m e n te  a s itu a c io n e s  lo c a le s  de c r is is  in d u tr ia l 
g e n e ra liz a d a  y fo r t ís im a  d e s in d u s tr ia l iz a c ió n  (c a s o  
de G e ta fe  en M a d r id ) ,  se  p ro d u c e  la  p ro life ra c ió n  
de nu e vo s  e s p a c io s  de p ro d u c c ió n , en lo s  que 
a p a re c e n  o se re fu e rza n  te j id o s  in d u s tr ia le s  de  
p e q u e ñ a  y  p e q u e ñ ís im a  e m p re s a , c re c id o s  de 
m a n e ra  d e s o rb ita d a  p re c is a m e n te  en e l c l im a x  de 
la  c r is is ,  que  se n u tre n  de  la  v o lu m in o s a  o fe r ta  de 
fu e rz a  de  t ra b a jo  en c o n d ic io n e s  p re c a ria s  e x p u l
s ada  d e l m e rc a d o  de t ra b a jo  « e s ta tu ta r io » . Esta 
s itu a c ió n  lle g a  a c a sos  ta n  e s p e c ta c u la re s  c o m o  
e l de P a ra c u e llo s  d e l J a ra m a , don d e  a m u y  p o c o s  
k i ló m e tro s  d e l c e n tro  d e  M a d r id  s u rg e  en e s to s  
año s  un  a u té n t ic o  p o líg o n o  in d u s tr ia l s u b te rrá n e o  
c on  m ás de 3 5 0  na v e s  in d u s tr ia le s  y  una e x te n d i
da ¡ le g a lid a d  m u lt i fa c é t ic a .

D e l a n á lis is  de es to s  fe n ó m e n o s  m e tro p o lita n o s  
se c o n c lu y e  un c a rá c te r  no e u c lid ia n o  d e l e s p a c io  
que  s e g m e n ta  a la  fu e rz a  de t ra b a jo .  Un e s p a c io  
c u ya  in te rp re ta c ió n  d u a l is t ic a  en té rm in o s  de 
c e n tro  y p e r ife r ia  m e tro p o lita n o s  es p u e s ta  en 
c u e s tió n  p o r la  c r is is  d e l p ro ce so  de u rb a n iz a c ió n -  
que  a l m is m o  t ie m p o  q u e  fre n a  e l c re c im ie n to  de 
la  m e tró p o li,  a c re c ie n ta  su c a rá c te r  d e s p ilfa rra d o r ,  
d e g ra d a n d o  la  c iu d a d , y  m o d if ic a n d o  la  fo rm a  en 
que  es ta  s irv e  de base  a la  re p ro d u c c ió n  de  la  
fue rz a  de tra b a jo ;  a l t ie m p o  que  c a m b ia  ta m b ié n  
el uso p ro d u c t iv o  de la  c iu d a d , su c a rá c te r  de 
m e d io  d e  p ro d u c c ió n , e x te n d ie n d o  e s tru c tu ra s  
p ro d u c tiv a s  p e r ifé r ic a s  en e l c e n tro  m is m o  de l 
e s p a c io  m e tro p o lita n o , s ie n d o  e s te  c a m b io  causa  
y e fe c to  de  la  e x p a n s ió n  de la  E. S.

En c u a n to  a la  m e to d o lo g ía  de e s ta s  in v e s t ig a 
c io n e s , lo s  p ro b le m a s  p u e s to s  de m a n if ie s to  a l 
in te n ta r  in v e s t ig a r  lo  o c u lto  han s id o  s in  duda 
n o ta b le s , la  d i f ic u lta d  no e s tr ib a  s o lo  en el 
p o te n c ia l re ch a zo  de lo s  p ro ta g o n is ta s  s o c ia le s  a 
d a r In fo rm a c ió n  s o b re  sus a c t iv id a d e s , c u e s tió n  
que p a re c e  s u s c ita rs e  co n  m e n o s  a m p litu d  de lo 
que in ic ia lm e n te  p o d ría  p e n sa rse , s in o  que  o tras  
m u c h a s  d if ic u lta d e s  deb e n  s e r re s u e lta s  o s o s la 
yad a s  p o r la  a c t iv id a d  in v e s t ig a d o ra . La p r im e ra  
es e v id e n te m e n te  la  de la  p ro p ia  d e f in ic ió n  de! 
o b je to  a in v e s t ig a r ,  que d is ta  de es ta r re s u e lta  en 
té rm in o s  g e n e ra le s  y  a la  c u a l ya he m o s  h e c h o  
re fe re n c ia  a n te r io rm e n te . O tro  p ro b le m a  es e l de 
la  c u a n t i f ic a c íó n  de fe n ó m e n o s  que se d e fin e n  en 
p a rte  p re c is a m e n te  p o r no e s ta r  re c o g id o s  e s ta d ís 
t ic a m e n te :  a q u í, ju n to  a la  n e c e s id a d  de una 
c o n c e p tu a liz a c ió n  p re v ia  y e l v e n c im ie n to  de ia 
re s is te n c ia  a d a r  in fo rm a c ió n , los  in v e s t ig a d o re s  
se to p a n  c on  e l d e f in i t iv o  d e te rm in a n te  de la 
f in a n c ia c ió n  con  que c u e n ta n  para  sus tra b a jo s  de



cam po , que aún en los m e jo r do ta dos  p ro ye c to s , 
o b ien  l im i ta  m ucho  e l á m b ito  de lo in v e s tig a d o  
o b ien  no p e rm ite  la c u a n t if ic a c ió n  s in o  de m uy 
pocas v a ria b le s  y  aún estas m uy p ro b le m á tic a s  en 
lo  que a re p re s e n ta tiv id a d  m u e s tra l se re fie re , o 
b ien  dan a las in v e s t ig a c io n e s  un fo rzo so  c a rá c te r 
« a rte s a n a l!).

La e n tre v is ta  a in fo rm a d o re s  c u a lif ic a d o s  ta le s  
com o In s p e c to re s  de T ra b a jo  o H a c ie n d a ,s in d ic a 
l is ta s , o rg a n iz a c io n e s  p a tro n a le s , aseso res  p ro fe 
s io n a le s , e tc ., re su lta  ser un m é to do  m uy e x te n 
d id o  en tre  los  In v e s tig a d o re s  ¡e s  e l m étodo  
u til iz a d o  por C. Vázquez y J. Trigo, 3 4  
e n tre v is ta s  y un p ro m e d io  de 7 0 -8 0  em presas 
c o n o c id a s  por cada e n tre v is ta d o ; F. Miguelez, 
22  e n tre v is ta s ) . T a m b ié n  son usadas las encues tas  
c e rradas  a tra b a ja d o re s  |E. Sanchis, 2 6 9  e n tre 
v is ta s  v á lid a s  en 5 7  m u n ic ip io s ;  Ministerio de 
Economía, 2 .5 0 5  c u e s tio n a r io s  sobre  una m u e s 
tra  a le a to r ia  y s is te m á tic a ) .  A s im is m o  se han 
re a liz a d o  e n tre v is ta s  sem i a b ie rta s  a e m p re s a rio s  
(Ministerio de Economía, 4 2  tras  s u s t itu ir  a 
un 6 0  por 1 0 0  de los e m p re s a rio s  in ic ia lm e n te  
e s co g id o s , que se negaron  a p a r t ic ip a r ;  Celada, 
López y Parra, 3 4 7  e n tre v is ta s  e fe c tiv a s  con 
una m uy p e c u lia r  d is tr ib u c ió n  de las re cha zad as). 
O tros in v e s tig a d o re s , com o J. M. Bernabé 
deben buena pa rte  de su in fo rm a c ió n  a s u ce s ivo s  
tra b a jo s  de cam po re a liz a d o s  a lo la rgo  de 
bas ta n te s  años de in v e s t ig a c ió n  m o n o g rá fic a .

M e re c e  d e s ta c a rs e  e l c a rá c te r  m ix to  de l im p u l
so gen e ra d o r d e l e s tu d io  de l Ministerio de 
Economía, en e l que  c o la b o ra ro n  a c tiv a m e n te  y 
de m anera  fo rm a liz a d a  los s in d ic a to s  CC. 0 0 .  y 
U .G .T. a s í c om o  la p a tro n a l C .E .O .E ., ta n to  po r e l 
in te ré s  que para  es tas  o rg a n iz a c io n e s  te n ía ,  com o 
porque  su apo yo  a c tiv o  en lo s  tra b a jo s  de cam po 
(re a liz a d o s  por la  c o n s u lto ra  ALEE) se re v e ló  de 
gran u t i l id a d .

Los re s u lta d o s  de las  in v e s t ig a c io n e s  a ba rcan  
una m uy a m p lia  d iv e rs id a d  te m á tic a  que re s u lta r ía  
im p o s ib le  re co g e r a q u í con e x h a u s tiv id a d . J u n to  a 
los te m a s  ya a p u n tados  a lo  la rgo  de es ta  reseña, 
ha rem os  re fe re n c ia  a q u í a a lg u n o s  o tro s  an te s  de 
pasar re v is ta  a la  v a lo ra c ió n  que los  in v e s t ig a d o 
res h acen  de l fe n ó m e n o  y sus c o n s id e ra c io n e s  en 
to rn o  a la s  p o lí t ic a s  a a p lic a r .

Una c u e s tió n  que su e le  p la n te a rs e , ta l vez de 
fo rm a  p re v e n tiv a  an te  p o s ib le s  c r ít ic a s ,  es la  d e l 
c a rá c te r  novedoso o no de l fe n ó m e n o . En gen era l 
se re co n o ce  que las a c tiv id a d e s  e c o n ó m ic a s  que 
com p o n e n  la E. S. no son h is tó r ic a m e n te  nuevas, 
s í b ie n  se señ a la  que cob ra n  una nueva s ig n i f ic a 
c ió n  en ia  c r is is  o a l m enos se expanden 
n o ta b le m e n te  en e lla .  Para C. Vázquez y J.

Trigo, la im p o rta n c ia  de la E. S. no res id e  en su 
novedad , s in o  en su e x te n s ió n , y en la p ro p ia  
g e n e ra liz a c ió n  de la c o n c ie n c ia  de su e x is te n c ia , 
E, Sanchis e n c u e n tra  una s ig n if ic a c ió n  en el 
a c tu a l tra b a jo  d o m é s tic o  que lo  d ife re n c ia  de l 
t ra d ic io n a l.  J. M. Bernabé se re m o n ta  a los 
años v e in te  y aún an tes  para re c o n s tru ir  la h is to r ia  
del s e c to r  de l ca lzad o  en A l ic a n te ,  y descu b re  
s u ce s ivo s  p roce sos  de in m e rs ió n  y e m e rs ió n  de l 
s e c to r  re la c io n a d o s  con los  c ic lo s  e c o n ó m ic o s  
g e n e ra le s  y la s itu a c ió n  de l c o m e rc io  in te rn a c io 
na l de l ram o.

O tras c u e s tió n  re la tiv a m e n te  h a b itu a l es el 
deba te  a c e rc a  de la e x is te n c ia  de una nueva 
e m p re s a r ia lid a d  con  la  expans ión  de la E. S, Para 
J. M. Bernabé la e x is te n c ia  de esa nueva 
e m p re s a r ia lid a d  es d e te rm in a n te  por c u a n to  que la 
in d u s tr ia  por él e s tu d ia d a  ha n a c id o  de un proceso  
de in d u s tr ia liz a c ió n  e s p on tán eo  en un m e d io  ru ra l. 
O tros, com o F. Miguelez c r it ic a n  el m ito  de l 
parado que se hace  au tó n o m o  y después e m p re s a 
r io , s e ñ a la n d o  que son g e n e ra lm e n te  pe rsonas con 
e x p e r ie n c ia  e m p re s a ria l o p ro fe s io n a le s  c u a l i f ic a 
dos los  p rom oto res  de las nuevas em presas, que 
ca re c e n  adem ás de esa Id í l ic a  c a p a c id a d  de 
in ic ia t iv a  que a lg u n o s  a u to res  ita l ia n o s  a tr ib u y e n  
a los e m p re s a rio s  de la E. S. Celada, López y 
Parra s e ñ a la n  c om o  en la  c iu d a d , po r m uy 
pequeño que sea e l c a p ita l f i jo  n e c e s a rio  para  
a lg u n a s  p ro d u c c io n e s , e l c o s te  d e l e s p a c io  para  
la  p ro d u c c ió n  es en g e n e ra l s u f ic ie n te m e n te  im 
p o rta n te  com o para  e s ta b le c e r  una ba rre ra  en tre  e l 
a u tó n o m o  d e s c a p ita liz a d o  que h ace  «chapuzas» y 
e l pequeño  e m p re s a rio  que n e c e s ita  una nave 
m ín im a  para tra b a ja r.

En lo  que  a le s  p o l í t ic a s  a a p lic a r  se re fie re , 
la  novedad  de l t ra ta m ie n to  d e l te m a  hace  que las  
a p o rta c io n e s  sean aún m uy g e n e ra le s  M á s  b ie n  
p a rece  que las  in te rv e n c io n e s  en e l d eb a te  se 
m ueven  en una fa s e  p re v ia  a la  de la  c o n s id e ra 
c ió n  de las p o lí t ic a s .  M á s  c o n c re ta m e n te , la s  
p o s ic io n e s  se re fie re n  a la  v a lo ra c ió n  d e l fe n ó m e 
no y la  in te rp re ta c ió n  que se h ace  de su c a rá c te r  
e s tru c tu ra l o c o y u n tu ra l.

C. Vázquez y J. Trigo re la c io n a n  d ire c ta 
m en te  ia  e x te n s ió n  de la  E. S. con  e l g rado  de 
p re s ió n  f is c a l ,  a l t ie m p o  que s e ñ a la n  c om o la  E.
S. fre n a  e l p roce so  de d iv is ió n  d e l tra b a jo  y  
e s p e c ia liz a c ió n  c re c ie n te ,  a m in o ra n d o  la  c a p a c i
dad de in n o v a c ió n  y fo m e n ta  una e c o n o m ía  m enos 
c a p ita liz a d a , m ás a le ja d a  de te c n o lo g ía s  pun ta  y 
c a n d id a ta  a o c u p a r p o s ic io n e s  de c re c ie n te  en e l 
m erca do  in te rn a c io n a l.

Celada, López y Parra e n fo can  la c u e s tió n  
desde un pun to  de v is ta  que c o n s id e ra  las a c t iv i-



dades e c o n ó m ic a s  s u m e rg id a s  c om o  a q u e lla s  que 
ro m p ie ro n  a ia  b a ja  los  s ta n d a re s  m ín im o s  e s ta 
b le c id o s  re s p e c to  a m ú lt ip le s  c u e s tio n e s  ( f is c a le s ,  
la b o ra le s , m e d io  a m b ie n te . . . )  p ro d u c e n  una ps e u - 
do ren ta  de la i le g a l id a d ,  m o d if ic a n d o  a la  b a ja  el 
n iv e l de d e s a r ro llo  g e n e ra l de la e c o n o m ía  y 
c rean do  una s u b e s tru c tu ra  te rc e rm u n d is ta  en el 
c o n ju n to  e c o n ó m ic o  e s p a ñ o l. La m era  in te rv e n c ió n  
a base de re d u c ir  lo s  s ta n d a re s  que  la  le g is la c ió n  
ex ig e  no h a r ía  s in o  re s p a ld a r  e l p ro c e s o  y  aún 
e x p a n d ir lo ; e l a c e n to  de las p o l í t ic a s  de b e  pue s, 
para  es to s  a u to re s , p o n e rs e  en la  p o l í t ic a  in d u s 
t r ia l  para  la  P Y M E , m e jo ra n d o  su n iv e l té c n ic o ,  
su g e s tió n , la c u a l i f ic a c ió n  p ro fe s io n a l,  las  in 
fra e s tru c tu ra s  s o c ia le s  p ro d u c t iv a s , e tc .

Esta in te rp re ta c ió n  d e l fe n ó m e n o  com o  te rc e r- 
m u n d iz a c ió n  está  ta m b ié n  en Ministerio de 
Economía, y exp resado  en una u o tra  fo rm a  en 
E. Sanchis, F . Miguelez y Gómez Perezagua.

S in e m b a rg o , ta m b ié n  se a d v ie r te n  v a lo re s  
p o s it iv o s  en la E. S, A s í E. Sanchis, a d v ie r te  
que la o rg a n iz a c ió n  d e s c e n tra liz a d a  de la  p ro d u c 
c ió n  c o n tr ib u y e  a la  d e s a c e le ra c ió n  d e l éxodo  
ru ra l y a ia  c o n s o lid a c ió n  de un m o d e lo  de 
c re c im ie n to  te r r ito r ia lm e n te  m ás e q u il ib ra d o .  Este 
a u to r c r t i t i c a  e l a c tu a l s is te m a  de S e g u rid a d  
S o c ia l que grava  m ás  a las  e m p re s a s  t r a b a jo - in 
te n s iv a s  y con  m ano  de obra  po co  c u a l i f ic a d a  y 
se c o n v ie rte  por e l lo  en d e s tru c to r  de  p u e s to s  de 
tra b a jo . S e ñ a la  a s í que  a n te s  de e x ig ir  la  a p l i c a 
c ió n  de ia ley se tra ta  de m o d i f ic a r la .

Para J. M. Bernabé, en e l c a lz a d o  re s u lta  
im p re s c in d ib le  un p la n  de re e s tru c tu ra c ió n  que 
e lim ín e  e fe c t iv a m e n te  e l c la n d e s t in a je  a c o n d i
c ió n  de h a c e r c o m p e tit iv a s  a la s  e m p re s a s  que 
puedan as í fu n c io n a r  le g a lm e n te  y s in  ayuda 
e s ta ta l.  T a l p ro y e c to  s o lo  s e ría  v ia b le  c on  la 
a c tiv a  p a r t ic ip a c ió n  de las o rg a n iz a c io n e s  s in d i 
c a le s  y p a tro n a le s  y  re s u lta r ía  en c u a lq u ie r  caso  
le n to .

P o d ría  d e c irs e  que es c o m ú n  a to d o s  los 
a u to res  el re c o n o c im ie n to  de que , p o r la a m p litu d  
Y c o m p le jid a d  d e l fe n ó m e n o , una a c tu a c ió n  in s t i 
tu c io n a l c o e rc it iv a  que bu s ca se  s im p le m e n te  re 
p r im ir  ¡a i le g a lid a d ,  ni s e r ia  s o c ia lm e n te  o p o rtu 
na, ni p o d ría  ta m p o c o  te n e r  é x ito .  El p ro b le m a  
queda pues c e n tra d o  en la  c o n s id e ra c ió n  de 
p o lí t ic a s  que c o n s ig a n  la  e m e rs ió n  de lo s u b te r rá 
neo. El d is e ñ o  c o n c re to  de esas p o l í t ic a s  es a lg o  
que re q u e r irá  aún  m u c h a  in v e s t ig a c ió n  y d e b a te , y 
su a p lic a c ió n  se e n fre n ta rá  a la aún e s casa  
a te n c ió n  que lo s  p o d e re s  p ú b lic o s  y las  o rg a n iz a 
c io n e s  s o c ia le s  p re s ta n  a la  E S,

Tomás PARRA
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• • • s e t t e e *
Introduçâo

P re s e n te m e n te , em  P o rtu g a l, a b a la n ç a  de 
p a g a m e n to s  e to d a s  as q u e s tô e s  que lh e  es tâo  
a s s o c ia d a s  c o n s t itu e n t um  im p o rta n te  fo c o  de 
a te n ç â o  e p re o c u p a ç â o  dos e c o n o m is ta s , para  nâo 
fa la r  já  na p re o c u p a ç â o  d ifu s a , e e v e n tu a lm e n te  
m eno s  c o n s c ie n te , que sob re  o m esm o te m a  
a fe c ta  o c id a d â o  c o m u m .

N e s ta  lin h a , p ro c u ra -s e  a p re s e n ta r  as c o n c lu -  
sôes de a lg u n s  tra b a lh o s  de a u to re s  p o rtu g u e s e s  
que d ire c ta  ou in d ire c ta m e n te  p a re c e m  re le v a n te s  
para  a a p re c ia ç â o  d e s te s  m e sm os  p ro b le m a s .

A  b a la n ç a  de p a g a m e n to s  e o seu s a ld o  nâo 
c o n s t itu e m , n a tu ra lm e n te , um  p ro b le m a  po r d ire ito  
p ró p r io  m as tà o  s o m e n te  na m e d id a  em que as 
c o n s e q u é n c ia s  que  desse  s a ld o  po s sa m  a d v ir ,  
s e ja m  ju lg a d a s  n e g a tiv a s , é que  o p ro b le m a  
e x is te . De fa c to  os e le v a d o s  d é f ic e s  e x te rn o s  que 
se té m  v e r if ic a d o  em  P o rtu g a l nos  ú lt im o s  anos, 
c o n s titu e m  urna fo r te  re s tr iç â o  ao p ro s s e g u im e n to  
dos o b je c t iv o s  da s o c ie d a d e  c om o p o r e x e m p lo  o 
rá p id o  c re s c im e n to  e c o n ó m ic o  qu e , n a tu ra lm e n te , 
d e p e n d e  do s  n ív e is  de  in v e s t im e n to  v e r if ic a d o s .

Esta q u e s ta o  pod e  ser obse rva d a  de fo rm a  
s im p le s  to m a n d o  po r p o n to  de p a r t id a  a e q u a ç â o  
fu n d a m e n ta l da m a c ro e c o n o m ia . Esta que te rá  que 
s e r v e r if ic a d a  e x -p o s t pod e  e s c re v e r-s e  na fo rm a : 
N S -D p + D e; on d e  I d e s ig n a  o in v e s t im e n to , S 
d e s ig n a  a p o u p a n ç a  p r iv a d a , Dp d e s ig n a  o d é f ic e  
do s e c to r  p ú b lic o ,  e De d e s ig n a  o d é f ic e  e x te rn o .

T o m a n d o  c o m o  d a d o s  (e x -p o s t)  a p o u p a n ç a  
p r iv a d a  e o d é f ic e  p ú b lic o ,  o in v e s t im e n to  será  
ta n to  m a io r  q u a n to  m a io r  o d é f ic e  e x te rn o  e 
p o r ta n to  q u a n to  m a io r  e s te  d é f ic e  e x te rn o  m a io r  
se rá  a ta x a  de  c re s c im e n to  da e c o n o m ía  c u ja  
re la ç à o  n o m  o in v e s t im e n to  ( in d e p e n d e n te m e n te  
de e v e n tu a is  d e s fa z a m e n to s )  é o b v ia .

A experiencia macroeconómica 
portuguesa

A  e x p e r ie n c ia  m a c ro e c o n ó m ic a  p o rtu g u e s a  dos 
años 7 0  pod e, na lin h a  e x p o s ta  po r Jorge Braga 
de Macedo em  « The Receñí Currency Experience 
o f Portugal», e p re s ta n d o  e s p e c ia l a te n c à o  às 
d ife re n c a s  e n tre  p ro d u to  p o te n c ia l e p ro d u to  v e r i
f ic a d o ,  po r um  la d o , e en tre  s a là r io  re a l v e r if ic a d o  
e s a là r io  re a l « g a ra n tid o »  p o r o u tro  la d o , d iv id i r 
se em  q u a tro  fa s e s  d is t in ta s .

A  p r im e ira  d e s ta s  fa s e s , a té  1 9 7 3  e que se 
t in h a  in ic ia d o  nos ú lt im o s  años da d é c a d a  de 6 0 , 
pode c a ra c e te r iz a r-s e  s u c in ta m e n te  c o m o  urna 
fa s e  de « b o o m » , p ro vo ca d o  p e lo  c re s c im e n to  das 
e x p o rta c ó e s  e das re m e s sa s  dos e m ig ra n te s , v e r i-  
f ic a n d o -s e  no in ic io  de 1 9 7 3  urna s itu a c á o  de 
p le n o  e m p re g o  e e x c e d e n te  e x te rn o . Esta fa s e  vé 
o seu f irn  m a rc a d o  p o r d o is  c h o q u e s  ex ó g e n o s  de 
n a tu re z a  o b v ia m e n te  d ife re n te  m as c u jo s  e fe ito s  
sao c u m u la t iv o s . Por um  lado  fo ra m  as re p e rc u r-  
sñes do a u m e to  do p re c o  do p e tró le o  nao só sobre  
P o rtu g a l m as ta m b é m  so b re  as e c o n o m ía s  do 
c o n ju n tu  do s  p a ís e s  da OCDE, com  os q u a is  se 
d e s e n v o lv ía  g ra n d e  p a rte  do c o m e rc io  e x te rn o  
p o rtu g u é s  e que c o n s t i tu ía n ! o e s s e n c ia l dos 
d e s tin o s  da e m ig r a r lo  p o rtu g u e s a . Por o u tro  lado



fo i a R e v o lu g à o  c om  o b v ia s  re p e rcu s sò e s  na 
e c o n o m ia .

A  seg u n d a  fa s e , c o rre s p o n d e n d o  aos años 1 9 7 4  
e 1 9 7 5 ,  c a ra c te r iz o u -s e  em  c o n tra p o s lg à o  ao 
p e rio d o  a n te r io r  p o r urna d im in u ic a o  no p ro d u to  
v e r if ic a d o  e n q u s n to  o p ro d u to  p o te n c ia l a u m e n ta v a  
d e v id o  ao a u m e n to  v e r if ic a d o  na fo rc a  de tra b a lh o . 
S im u lta n e a m e n te  v e r if ic o u -s e  um  a u m e n to  dos 
s a iá r io s  re a is  e n q u a n to  d im in u ía  o re n d im e n to  re a l 
em  c o n s e q u ància da  d e t e r io r a lo  dos  te rm o s  de 
tro c a .

E nquanto  is to  a p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  o r ie n ta v a -  
se em  d o ts  s e n t id o s : a p o l í t ic a  f in a n c ie r ia  v isa v a  
a tra v é s  do  a u m e n to  das  desp e s a s  p ú b lic a s  re d u z ir  
a d im in u ic a o  do p ro d u to  e a p o l í t ic a  de p re c o s  e 
re n d im e n to s  v isa v a  g a ra n tir  que os a u m e n to s  nos 
s a la r io s  n o m in á is  se tra d u z is s e m  em  a u m e n to s  
re a is  a tra v é s  do c o n tro le  de p re c o s  e da m a n u te -  
ngào da ta x a  de c a m b io .

A  par da d im in u ic a o  das e x p o rta c o e s  v e r if ic o u -  
se urna d im in u ic a o  ñas ím p o rta c ó e s  p e lo  que o 
d é fic e  da c o m a  c o rre n te  se m a n te ve  em  n ív e is  
a c e itá v e is . C o rnudo  a d im in u ic a o  das re m essas  
dos e m ig ra n te s  e a fu g a  g e n e ra liz a d a  de c a p ita is  
p r o v o c a t i t i  urna re d u g á o  d rá s t ic a  ñas  reservas  
o f ic iá is  de d iv is a s , m a n te n d o -s e  p o ré m  g rande s  
reservas de ouro.

A  te rc e ira  fa s e , 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ,  c a r a c te r iz a r e  
p e la  m a n u te n g á o  de urna p o l í t ic a  f in a n c e ira  expan- 
c io n is ta  o que leva  a urna re d u c à o  na d ife re n g a  
entre  o p ro d u to  p o te n c ia l e o p ro d u to  v e r if ic a d o . 
A  par do c re s c im e n to  do p ro d u to  e a p e sa r de urna 
l ig e ira  d e p re c ia c á o  do escu d o  v e r if ic a -s e  o a u 
m en to  das im p o rta g ó e s  o q u a l te n d o -s e  m a n tid o  o 
c re s c im e n to  n e g a tiv o  das e x p o rta g ñ e s  p ro vo co u  
um  agravam ien to  s u b s ta n c ia l do d é f ic e  da c o m a  
c o rre n te .

A  g ra v id a d e  d e s te  d é f ic e  te rá  le vado  um  
c o n s u lto r , c ita d o  po r Macedo, a s u g e r ir  urna 
d e s v a lo riz a g á o  da taxa  de c a m b io  e fe c t iv a  de 
3 0 %  com  o o b je c t iv o  de re s ta u ra r  o n iv e l de 
c o m p e tit iv id a d e  e x te rna  de 1 9 7 3  a tra v é s  de urna 
reducào  do s a la r io  rea l em  6 % , Razóes de o rdem  
p o lí t ic a ,  d e s ig n a d a m e n te  a p ro x lm id a d e  das 
e ie ic ó e s  lo c á is  de D ezem bro  de 1 9 7 6 ,  p o d e rà o  te r 
o ca s io n a d o  um  a d ia m e n to  da to m a d a  das d e c is ñ e s  
v isand o  c o n tra r ia r  a te n d e n c ia  re v e la d a  para  o 
agravam iento  do d é f ic e  e x te rn o .

Na re a lid a d e  fo i em  1 9 7 7 ,  p r im e iro  em  F eve - 
re iro  e de novo em  A g o s to  que o g o ve rno  to m o u  
m ed idas  para  a c o rre c c á o  da s itu a g a o . Estas 
m e d id a s  c o n s is t ira m  e s s e n c ia lm e n te  no a i ig e ir a -  
m ento  do c o n tro le  de  p re g o s , in s t itu ig á o  de um  
re c to  s a la r ia l,  a u m e n to  das ta x a s  de ju r o  e urna 
d e s v a lo riz a g á o  e fe c t iv a  in fe r io r  a 1 5 %  em  Feve-

re iro  e um  novo  a u m e n to  da s  ta x a s  de ju ro  e a 
in s t itu ig á o  de um  re g im e  de d e s v a lo r iz a g á o  d e s l i 
z an te  lig a d o  aos d ife re n c iá is  de ¡n fla g á o , com  
c o b e rtu ra  a prazo p e lo  B a n co  de P o rtu g a l, em  
A g o s to .

A  q u a rta  fa s e  c o b rin d o  os anos de 1 9 7 8 - 1 9 7 9  
in ic ia  se c o m  a a s s in a tu ra  da  c a rta  de ¡m e n g ü e s  
d ir ig id a  ao Fundo M o n e tà r io  In te rn a c io n a l em  
M a io  de 1 9 7 8 .

O a s p e c to  e s s e n c ia l que  e s te  a c o rd o  c om  o 
F undo M o n e ta r io  In te rn a c io n a l te rá  ¡n tro d u z id o  fo i 
s e g u n d o  Macedo, o re c o n h e c lm e n to  e x p l íc i to  da 
re la c á o  e n tre  a taxa  de d e s v a lo r iz a g á o  d e s liz a n te  
e a ta x a  de  e x pansáo  m o n e tà r ia  d a i d e c o rre n d o  a 
¡n tro d u c á o  de  a p e rta d o s  l im i te s  à c r ia ç à o  de 
c ré d ito  in te rn o  e ao f ln a n c ia m e n to  do s e c to r  
p ú b lic o .

A s  c o n s e c u e n c ia s  m a is  im p o rta n te s  d e s te  a c o r 
do te râ o  s id o  po r um  la d o  a c r ia ç à o  de um  
e x c e d e n te  na b a la n ç a  de tra n s a c ç ô e s  c o rre n te s  ta l 
c o m o  na b a la n ç a  de tra n s a c ç ô e s  nâo m o n e tá r ia s  
e um a d im in u iç â o  da taxa  de c re s c im e n to  do 
p ro d u to  que de 5 ,7 %  em  1 9 7 7  b a ix o u  p a ra  3 ,2 %  
em  1 9 7 8  s u b in d o  de novo em  1 9 7 9  para  4 ,5 % . . .
P or o u tro  lado  v e r if ic o u -s e  um a d im in u iç â o  da 
ta x a  de in f la ç â o  a c o m p a n h a d a  p o r a u m e n to s  da 
p ro d u tiv id a d e  e reduçôes no s a là r io  re a l em  
c o n s e q u ê n c ia  do que  p o s s iv e lm e n te  se te rá  e l im i -  /  
nado a d ife re n g a  a trá s  re fe r id a  e n tre  o s a la r io  re a l 
v e r if ic a d o  e o s a là r io  re a l « g a ra n tid o » .

Em 1 9 8 0 ,  já  fo ra  p o r ta n to  dos  ano s  7 0 . 
te r -s e -á  in ic ia d o  urna nova  fa s e  na e v o lu g á o  
m a c ro e c o n ó m ic a  re c e n te  de P o rtu g a l. A  p o l í t ic a  
e c o n ó m ic a  p ro s s e g u id a  p e lo  g o ve rno  nâo pod e, 
nas suas d iv e rs a s  c o m p o n e n te s , s e r  d e s lig a d a  da 
p e rs p e c tiv a  da re a liz a g á o  de e le ig o e s  le g is la t iv a s  
em  O u tub ro  de 1 9 8 0  e de e le ig o e s  p re s id e n c ia is  
em D ezem bro  desse  m esm o a n o , bem  c o m o  náo 
p a rece  le g í t im o  ig n o ra r  se a m u d a n g a  de  g o ve rno  
h a v id a  na s e q u é n c ia  das e le ig o e s  in te rc a la re s  de 
D ezem bro  de 1 9 7 9 .

Em 1 9 8 0  o in s tru m e n to  taxa  de  c a m b io  fo i 
u t i l iz a d o  e s s e n c ia lm e n te  e c om  s u c e s s o , na re 
d u c à o  da taxa  de in f la ç â o  a tra v é s  d e  u m a  re v a lo -  
r izag áo  p o n tu a l da taxa  de c a m b io  em  5 %  e da 
re ducào  da taxa  de  d e s v a lo r iz a g á o  d e s liz a n te , 
d e c is ó e s  to m a d a s  re s p e c tiv a m e n te  em  F e v e re iro  e 
J u n h o .

A s  c o n s e q u é n c ia s  d e s ta s  m e d id a s  fo ra m  p o r um  
lado  a d im in u iç â o  da ta x a  de In f la ç â o  para  1 7 % , 
um  a u m e n to  do s a la r lo  re a l e um  a u m e n to  da  taxa  
de c re s c im e n to  do p ro d u to  p a ra  5 ,5 %  e, p o r o u tro  
lado  um  a g ra v a m e n to  do d é f ic e  da c o n ta  c o rre n te .

A l te rn a t iv a m e n te  e a in d a  s e g u in d o  o m esm o 
tra b a lh o  de Jorge Braga de Macedo, pod e



c a ra c te r iz a r-s e  a e x p e r ie n c ia  m a c ro e c o n ó m ic a  re 
c e n te  em  P o rtu g a l a te n d e n d o  a d ife re n c a  e n tre  os 
p re c o s  in te rn o s  e x p re ss o s  em  m oed a  e x te rn a  e os 
p re co s  p ra tic a d o s  nos p r in c ip á is  p a rc e iro s  c o m e r
c iá is  p o rtu g u e s e s  e /o u  p r in c ip á is  co n  c o rre n te s  de 
P o rtu g a l nos m e rc a d o s  in te rn a c io n a is .

D esde p e rs p e c tiv a , c e n tra d a  na e v o lu c á o  c o m 
pa rada  dos c u s to s  in te rn o s  e e x te rn o s , que de c o rre  
n a tu ra lm e n te  da h ip ó te s e  de que P o rtu g a l é urna 
p e q ueña  e c o n o m ía  a b e rta  po d e  c o n c lu ir - s e  te r 
h a v id o  nu m a  p r im e ira  fa s e , a té  1 9 7 8  um  ag ra v a - 
m e n tó  re a l nos c u s io s  e urna seg u n d a  fa s e , após 
1 9 7 8 ,  um  p e río d o  de d e p re c ia c á o  re a l.

0  a u m e n to  da c o m p e tit iv id a d e  v e r if ic a d o  em  
1 9 7 8  s e ria  p o rta n to  em  la rg a  m e d id a  re sp o n sá ve l 
p e la  re c u p e ra c á o  v e r if ic a d a  ñas e x p o r ta r e s  p o r
tu g u e s a s . P a ra le la m e n te  v e r ifo c o u -s e  um  a u m e n to  
s u b s ta n c ia l ñas  re m e s sa s  dos e m ig ra n te s , a tra íd a s  
p e lo  a u m e n to  das ta x a s  de  ju ro ,  a s  q u a is , dad o  o 
d é f ic e  c o m e rc ia l te rá o  c o n tr ib u id o  la rg a m e n te  
para  a m e lh o r ia  do  s a ld o  da b a la n c a  de tra n s a - 
c c ó e s  c o rre n te s .

A interaccáo dos sistemas político e 
económico

Com o re s u lta  c la ro  da d e s c r ic á o  fe i ta  na 
s e c c á o  a n te r io r  da e x p e r ie n c ia  m a c ro e c o n ó m ic a  
p o rtu g u e sa  nos ú lt im o s  anos, a a b o rd a g e m  t r a d i
c io n a l da p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  em  ge ra l e de cada 
urna das suas c o m p o n e n te s , c o n s id e ra n d o  que o 
Estado e os gove rnos  a c tu a m  c om o « d ita d o re s  
b e n e v o le n te s »  que nao p ro ss e g u e m  o b je c tiv o s  
p ró p r io s  nem  e n fre n ta re  o u tra s  re s tr ic ó e s  que  nao 
s e ja m  as que re s u lta m  ou de um  c o n h e c im e n to  
im p e r fe ito  da e c o n o m ía  sob re  que p re te n d e m  
in te rv ir  ou da in c a p a c id a d e  em  u t i l iz a r  e fic a z m e n 
te  os in s tru m e n to s  de que d is p o e m , c o n s t i tu í urna 
p e rs p e c tiv a  e x c e s s iv a m e n te  l im ita d a .

Franciso Pereira de Moura ciescreve e 
a n a liz a  a im p o rta n c ia  que as l im ita c ó e s  e re tr ic o e s  
p o l í t ic a s  a in te rv e n c á o  dos g o v e rn o s  na e c o n o m ía , 
d e riv a d a s  do p ro s s e g u im e n to  de o b je c t iv o s  p ró p rio s  
po r pa rte  d e s te s , pode a s s u m ir. P a rtin d o  da 
q u e s tá o  t r a d ic io n a l de sa b e r se, em  que  c o n d ig ó e s  
e em  que m e d id a  te rá o  os p o l í t ic o s  in te re s s e  na 
e s tá b iliz a c á o  da e c o n o m ía , Moura faz  um  «sur- 
vey» das h ip ó te s is  e c o n c lu s ó e s  de que té m  
p a rt id o  e a que té m  c h e g a d o  v a rio s  a u to re s  que 
se o c u p a ra m  do te m a .

C om ecando  por a p re s e n ta r  as c o n c lu s ó e s  p re 
cu rs o ra s  de Kalecki e Akerman, Moura d e té m -s e  
na a p re s e n ta c á o  do m o d e lo  de Nordhaus em  que 
se fo rm a liz a  o c ic lo  p o l í t ic o -e c o n ó m ic o  num

c o n te x to  de e s c o lh a  in fla g á o -d e s e m p re g o  do tip o  
P hillips. C o n s id e ra n d o  um  g o v e rn o  re p re s e n ta tiv o , 
s u je ito  a e le ic ó e s  e c u jo  o b je c t iv o  é a m a x im i-  
z a cá o  da v o ta c a o  re c e b id a , Nordhaus c o n c lu í que 
a p o l í t ic a  ó p tim a  (s u je ita  as h ip ó te s e s  a d ic io n á is  
de o e le ito ra d o  te r  um  c o m p o rta m e n to  m io p e  o o 
g o ve rno  d is p o r  do s  in s tru m e n to s  e c o n h e c im e n to s  
s u f ic ie n te s  p a ra  o b te r  as m e ta s  que se p ro p ó e  na 
p o l í t ic a  e c o n ó m ic a )  c o n d u z irá  á e x is te n c ia  de um  
c ic lo  e c o n ó m ic o  de o r ig e m  p o l í t ic a  c a ra c te r iz a d o  
p e lo  d e se m p re g o  e d e fla g á o  nos p r im e iro s  anos 
após a e lic á o ,  s e g u id o  de um  « bo om » q u a ndo  se 
a p ro x im a n  as e lic ó e s . Este bo o m  p ré e le ito ra l 
c a ra c te r iz a -s e  p o r sua vez p o r urna re d u c á o  do 
d e se m p re g o  a c o m p a n h a d a  po r um  a u m e n to  da 
in f la c á o  s u f ic ie n te m e n te  d e s fa s a d o  para  nao ser 
p e rc e p t ív e l p e lo s  e le i to re s  a n te s  da e le ig a o .

O passo  s e g u in te  na c o n tru c á o  e d e s e n v o lv i
m iento d e s ta  c la s s e  de m o d e lo s  d e v e -s e  a Bruno 

Fray que c o n s tró l um  m o d e lo  d o is  b lo c o s , um  
d e s c re v e n d o  o s is te m a  e c o n ó m ic o  e o u tro  d e s c re -  
v e n d o  o s is te m a  p o l í t ic o ,  in te lig a d o s  p o r urna 
fu n c á o  de p o p u la r id a d e  do g o ve rno  que tra n s m ite  
ao s is te m a  p o l í t ic o  o que  se p3S$a na e c o n o m ía  
e p o r u rna  fu n c á o  de  re a c c a o  do g o v e rn o  que  por 
sua vez t ra n s m ite  á e c o n o m ía  a re s p o ta  do s is te m a  
p o l í t ic o .

A  fo rm a liz a g á o  m a te m á tic a  de m o d e lo s  c om  
es ta s  c a ra c te r ís t ic a s  é, de a c o e rd o  c om  Moura, 
um  dos tre s  a s p e c to s  p a r t ic u la rm e n te  im p o rta n te s  
da obra  de Frey. Os o u tro s  sao  a s u b s t i tu ic á o  da 
h ip ó te s e  de c o m p o rta m e n to  dos p o l í t ic o s ,  de 
m a x im iz a c a o  dos v o to s , por urna o u tra  m a is  g e ra l 
c o n s is te n d o  na m a x im iz a c a o  da u t i l id a d e  desses 
m e s m o s  p o l í t ic o s  (e n d o g e n e iz a c á o  da p o l í t ic a )  e 
o d e s e n v o lv im ie n to  de um  e s fo rc o  s is te m á t ic o  de 
e s tim a g a o  e s ta t ís t ic a  dos m o d e lo s .

A p e s a r d e s te  tip o  de fo rm a liz a g ó e s  te ó r ic a s  
e s ta r  a ín d a  no que p o d e ría m o s  c o n s id e ra r  urna 
fa s e  in ic ia l  de a rra n q u e , os re s u lta d o s  já  o b tid o s  
re v e la m  g rande s  p o te n c ia lid a d e s  ao p e rm it ir  u lt r a -  
passa r as I im ita c ó e s  a n a l í t ic a s  in t ro d u z c a s  por 
d iv is o e s  a lg o  a rb itra r ia s  da re a lid a d e  c o n d ic io n a n 
te  das s o c ie d a d e s .

Política cámbial e determinapáo da taxa 
de cambio

N os tra b a lh o s  de Jorge Braga de Macedo
c o n s id e ra d o s  na e la b o ra c a o  d e s ta  resen ha  te m á t i 
ca e p a r t ic u la rm e n te  nos tra b a lh o s  «Exchange 

Rate Behavior under currency Inconvertibility»  e 
«Currency Inconvertib ility, P ortfo lio Balance and 

Relative Prices» es te  a u to r  p re o c u p a -s e  fu n d a m e n -



ta im e n te  com  a d e m o n s tra c à o  das p o te n c ia lid a d e s  
de urna abo rda gem  de e q u il ib r io  de c a rte ira  à 
d e te r m in a lo  da taxa  de c a m b io  no m erca do  negro 
num pa ís  c u ja  m oeda é in c o n v e r t ív e l1 . 0  ou tro  
tra b a lh o  deste  a u to r a q u í c o n s id e ra d o , «The fíe- 

cent Currency Expehence o f Portugal» c o n s titu í 
urna a p lic a c à o  ao caso  p ro tu g u é s  d es te  t ip o  de 
m e to d o lo g ia .

Em m u ito s  dos p a ís e s  c u ja  m oeda é in c o n v e r
t ív e l a p a re c e ra m  e d e s e n v o lv e ra m -s e  m erca dos  
negros para m oedas de ou tro s  pa ís e s , e s p e c ia l
m ente  para as m oedas c o n v e rt ív e is , ap e sa r de os 
governos a c tu a re m  por fo rm a  a d e s in c e n tiv a r  o 
d e s e n v o lv im e n to  da in te rm e d ia c á o  f in a n c e ira  p r i 
vada in te rn a c io n a l,  a través  da o fe rta  c o n d ic ó e s  
e s p e c iá is  aos flu x o s  de d iv is a s  c om  o r ig e m  em 
tra n s a cc ó e s  onde a evasáo ao c o n tro le  c a m b ia l 
envo lva m eno res  r is c o s  e que se p roce ssem  
através das in s t itu ic ó e s  o f ic iá is .

A  im p o rta n c ia  da d e t e r m in a lo  da taxa  de 
c a m b io  fo rm a d a  no m erca do  neg ro  re s u lta  de, em 
a lguns casos es tes  m e rca dos  neg ros  se d e s e n v o l
veren ! a pon to  de a taxa  de c a m b io  a i d e te rm in a d a  
poder te r  re p e rcu ssò e s  m a is  s ig n if ic a t iv a s  do que 
as da taxa  de c a m b io  o f ic ia l  sobra  as tra n s a c c ó e s  
in te rn a c io n a is  de c a p ita l do p a ís  em  qu e stá o . Esta 
s iu a c à o  re s u lta  de em  c o n d ic ó e s  de in c o n v e rt ib i-  
lida de  da m oeda o m erca do  negro c o n s t i tu ir  a v ia  
p r iv e lig ia d a  p e la  qua l in d iv id u o s  e o r g a n iz a r e s  
podem  c o n s t i tu ir  os s toks  de d iv is a s  de que 
nec e s s ita m  para d iv e rs if ic a r  as suas c a rte ira s  de 
a c tivo s  a través da ¡n c lu s a o  de a c tiv o s  d e n o m in a 
dos em m oedas e s tra n g e ira s .

No tra b a lh o  «Currency Inconvertib ility...», M a -  
c e d o  p ro cu ra , na p r im e ira  s e c c á o  por em  re levo  
as van tagen s  da m e to d o lo g ia  do e q u il ib r io  de 
c a rte ira  em c o n tra p o s ic á o  as abo rd a g e n s  t r a d ic io 
nal (d e co rre n te  dos m o d e lo s  de Bickerdike, Robin

son e M achlup) e m o n e ta r is ta -P . P. P. (assen te  
na pa rid a d e  dos poderes  de c o m p ra ).

A  abo rda gem  tra d ic io n a l p ro cu ra  lig a r  o m e r
cado das d iv is a s  onde a taxa  de c a m b io  e q u ilib ra  
a p rocu ra  e a o fe rta  f lu x o s  de d iv is a s , de riv a d a s  
dos excessos de p rocu ra  e o fe r ta  que o r ig in a m  
re s p e c tiv a m e n te  as ¡m p o rta c ó e s  e e x p o r ta r e s ,  
com  as a n á lise s  dos m e rca dos  neg ros  que d e c o rre m  
da lite ra tu ra  sobre  os e fe ito s  e o im p a c to  do 
c o n tro le  de p recos.

A  abo rda gem  m o n e ta r is ta -P . P. P. é a apresen -
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tada  com  base no m o d e lo  de B le je r2 que re su lto u  
da a d a p ta cá o  do seu tra b a lh o  sobre  a abo rda gem  
m o n e tà r ia  à a n á lis e  da b a la n c a  de pag am en tos
m e x ic a n a , v isa n d o  c o n s tru ir  um  m o d e lo  m o n e ta r is 
ta  de d e te rm in a c á o  da taxa  de c a m b io  do m erca do  
neg ro . Este m o d e lo  c o in c id e  com  o m o d e lo  m o n e 
ta r is ta -P . P. P. s ta n d a r caso a taxa  de c a m b io  
o f ic ia l  s e ja  f ix a d a  de a co rd o  com  urna fu n c á o  de 
re a cc á o  de riv a d a  da p a rid a d e  dos pod ere s  de
c om pra . N este  m o d e lo  a taxa  de c a m b io  do
m erca do  negro dep ende  apenas da m a c à o  de
c ré d ito  in te rn o , ta l com o a lia s  a taxa  de in f l a d o .

A lte rn a tiv a m e n te  a a b o rda gem  do e q u il ib r io  de 
c a rte ira  assen ta  na e x is te n c ia  de urna p rocu ra - 
s to ck  de m oeda e s tra n g e ira  d ir ig id a  ao m ercado  
neg ro , d e riv a d a  de os ag e n te s  e c o n ó m ic o s  p re te n - 
derem  d e te r urna parte  da sua riq u e z a , s to ck  de 
a c tiv o s , d e n o m in a d a  em m oeda e s tra n g e ira . Por 
sua vez a o fe r ta  neste  m erca do  negro re s u lta  do 
co n tra b a n d o  e de ou tra s  tra n s a cp ó e s  c o rre n te s  que 
escap am  ao c o n tro le  o f ic ia l .  A  taxa  de c a m b io  no 
m erca do  negro será en tá o  o re s u lta d o  da p rocu ra  
e G ferta de d iv is a s  d ir ig id a s  a esse m erca do  negro.

Na s e cc á o  do m esm o tra b a lh o , M a c e d o  de- 
senvo lve  um  m o d e lo  v isa n d o  e x p lic a r  a d iv e rs if i-  
ca cá o  da c a r te ira  de a c tiv o s  em  c o n d ic ó e s  de 
in c o n v e rt ib il id a d e  da m oeda n a c io n a l.

Este m o d e lo  in c lu í tre s  bens, um  bem  nao 
tra n s a c c io n a d o , um  bem  tra n s a c c io n a d o  a través 
dos  c irc u ito s  le g á is  e f in a lm e n te  um  bem  c o n tra 
ban deado . in c lu i a in d a  d o is  a c tiv o s , m oeda in te r 
na e m oeda ex te rna .

U tiliz a n d o  o p reco  do bem  tra n s a c c io n a d o  
a través  do m erca do  o f ic ia l  c om o  n u m e ra rio , o 
a u to r c a ra c te r iz a  o e q u il ib r io  te m p o rá rio  do s is te 
ma a través  dos d o is  p reco s  re la tiv o s  d e fin id o s  
p e la  in te rs e c c á o  dos e q u il ib r io s  nos m e rca d o s  dos 
bens nao tra n s a c c io n á re is  e dos e q u il ib r io s  no 
m erca do  dos a c tiv o s , dadas as o fe rta s  de a c tiv o s  
e as e x p e c ta tiv a s  dos ag e n te s . N ó tese  que nestas  
c o n d ic ó e s  o p re c o  re la tiv o  do bem  c o n tra b a n d e a d o  
pode c o in c id ir  com  o p re m io  do m erca do  negro por 
e s co lh a  de u n id a d e s . Em s e gu ida  sao es tudado s  
os e fe ito s  de v á ria s  p e r tu r b a r e s  ao s is te m a  
a tra v é s  das rn o d if ic a c ó e s  que p rovo ca rti nos p recos 
re la tiv o s  c o rre s p o n d e n te s  a d ife re n te s  e q u il ib r io s  
te m p o ra rio s .

M a c e d o  c o n s id e ra  a in d a  o es tado  e s ta c io n a 
r io  do s is te m a , que d e te rm in a  os v a lo re s  de 
e q u il ib r io  no lo n g o  prazo dos s to ck s  de a c tiv o s
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d e s e n v o lv e r lo  v á rio s  e s tu d c s  de e s tá t ic a  c o m p a 
rada sobre  esse m esm o e s ta d o  e s ta c io n á r io .

N esta  s e cc á o  o a u to r c o n c lu í que a e s ta b il id a -  
de do m e rca d o  c a m b ia l n es te  m o d e lo  ex ig e  que o 
e fe ito  de v a ria c o e s  nos g re co s  re la t iv o s  sobre  a 
p ro cu ra  de bens tra n s a c c io n a d o s  e nao tra n s a c c lo -  
nados d o m in e  o e fe ito  da m esm a v a r ia d o  sob re  
as p ro c u ra s  de a c tiv o s .

D esta a n á lis e  re tira  a c o n c fu s á o  que v a ria c o e s  
na taxa  de d e p re c ia c á o  da m oed a  p ro v o c a n 1, 
v a r ia c o e s  de s e n tid o  inve rso  no ra t io  de s u b s t i
t u i d o  das m oedas e n q u a n to  que m o d if ic a c ó e s  
p o n tu a is  da taxa  de c a m b io  nào a fe c ta m  esse 
m esm o ra tio . Este re s u lta d o  p e rm ite  a ín d a  c o n c lu ir  
que caso  as a u to r id a d e s  m o n e ta r ia s  p re te n d a m  
m o d if ic a r  a c o m p o s ic á o , en tre  d ife re n te s  d e n o m i
n a r e s ,  da riqueza  p riva d a  o in s tru m e n to  de 
p o l í t ic a  a d e quado  é um  « c ra w lin g  peg».

No tra b a lh o  «Exchange Rate Beharios under...)!, 

Macedo a n a liz a  a d in á m ic a  da taxa  de c à m b io  
de um  p a ís  c u ja  m oeda é in c o n v e rt iv e l e onde 
e x is te  um  m e rca d o  negro para as d iv is a s . T am bém  
n e s te  tra b a lh o  é u t i l iz a d a  a m e to d o lo g ia  do 
e q u il ib r io  de c a r te ira  para  a d e te r m in a d o  da taxa  
de c à m b io  p re v a le c e n te  no m e rca d o  n e g ro . A q u i o 
a u to r  c o n s id e ra  o m e rca d o  c a m b ia l d iv id id o  em 
d a is  s e g m e n to s : as tra n s a c c ó e s  c o re rn te s  p ro c e s - 
s a m -s e  no s e g m e n to  o f ic ia l  e as tra n s a c c ó e s  de 
c a p ita l p ro c e s s a m -s e  a tra v é s  do  m e rc a d o  n e g ro . A  
Iíg a c á o  en tre  os d o is  s e g m e n to s  do m e rca d o
c a m b ia i fa z -s e  p e lo  c o n tra b a n d o , que  o r ig in a  
tra n s a c c ó e s  c o rre n te s  nao d e c la ra d a s .

A p ó s  urna b reve  c r í t ic a  à a b o rd a g e m  m o n e tà r ia  
da d e te rm in a c à o  da taxa  de c a m b io  no m e rc a d o  
n e g ro , Macedo c o n s tro i na S e c c à o  II I  um  m o d e lo  
d in à m ic o , de  e q u il ib r io  p a rc ia l,  na lin h a  de 
K ouri3, pa ra  os d o is  s e g m e n to s  do  m e rca d o
c a m b ia l c o n s id e ra n d o  que a ta x a  de c a m b io  
o f ic ia l  s o fre  um  p ro ce ss o  de  d e s v a lo r iz a d o  d e s l i 
z an te  de  a c o rd o  c om  a h ip ó te s e  da a c e le ra c à o : a 
taxa  de c a m b io  v a r ia  in v e rs a m e n te  c om  o s a ld o  
da b a la c a  de o p e ra c ó e s  c o rre n te s .

Com base n e s te  m o d e lo  o a u to r  c o n c lu í que , 
v e r if ic a d a s  as  c o n d ic ó e s  de  e s ta b il id a d e , ap e n a s  
as p e rtu rb a c ó e s  na c o n ta  c o rre n te  tè m  e fe ito s  de 
lo n g o  prazo na taxa  de c a m b io  e n q u a n to  que 
ape nas  as p e rtu rb a c ó e s  na c o n ta  de c a p ita l tè m  
e fe ito s  de lo n g o  prazo no s to c k  de  a c tiv o s . Estes 
re s u lta d o s , n a tu ra lm e n te , d e p e n d e m  da n a tu reza
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de e q u il ib r io  p a rc ia l do m o d e lo . Se d e s ig n a d a m e n - 
te , as e x p e c ta tiv a s  fo s se ro  e n d ó g e n a s  ou os 
e fe ito s  riq u e z a  c o n s id e ra d o s , a d ic o to m ía  v e r i f ic a 
da nos re s u lta d o s  nào se m a n te r ia .

Na q u a rta  s e c c à o  Macedo c o n s tro i um  m o d e 
lo de e q u il ib r io  g e ra l que Ihe p e rm ite , a ín d a  que 
com  um  m o d e lo  d ife re n te ,  o b te r  em  te rm o s  q u a ll-  
ta t iv o s  a c o n c lu s á o  c e n tra l do tra b a lh o  a n te r io r 
m e n te  re fe r id o  n o m e a d a m e n te  qu e , caso  as a u to 
r id a d e s  m o n e ta r ia s  p re te n d a m  re d u z ir  a c o m p o n e n 
te em  d iv is a s  da riq u e z a  f in a n c e ira  p riv a d a  devem  
s e g u ir  urna p o l í t ic a  de d e s v a lo r iz a d o  d e s liz a n te  e 
nào urna d e s v a lo r iz a g á o  p o n tu a l dados os e fe ito s  
des ta s  duas p o l í t ic a s  sob re  o ra tio  de s u b s titu ic á o  
en tre  m oed as.

T am b é m  da a u to r ía  de Jorge Braga de 
Macedo c o n s id e ra -s e  nes ta  re se n tía  te m á tic a  o 
t ra b a lh o  t iThe Recent Currency Experience o f 

Portugal» no q u a l se p ro cu ra  a n a lls a r  a e x p e r ie n 
c ia  c á m b la l p o rtu g u e s a  nos ú lt im o s  anos c om  base 
num  m o d e lo  de e q u i l ib r io  de c a rte ira  do t ip o  dos 
que sao a p re s e n ta d o s  nos o u tro s  tra b a lh o s  c ita d o s  
d es te  a u to r,

Este tra b a lh o  e s tá  o rg a n iz a d o  um  tre s  s e c c o e s  
e o u tro s  ta n to s  a p é n d ic e s . Na p r im e ira  s e c c á o  o 
a u to r  d e s c re v e  e in tre p re ta  a e v o lu c à o  da e x p e 
r ie n c ia  m a c ro e c o n ó m ic a  p o rtu g u e s a  nos anos 7 0 , 
e x p o s ic á o  c om  base  na q u a l fo i e la b o ra d a  a 
p r im e ira  s e c c á o  d e s ta  re se n h a .

Na sua a n á lis e ,  c o m o  f ic o u  d ito ,  o a u to r 
e n fa tiz a  o im p a c to  da  p o l í t ic a  c a m b ia l sob re  a 
e v o lu c à o  dos s a lá r io s  re a is . A  im p o rta n c ia  a t r ib u i
da à m o d if ic a c à o  dos p re co s  re la t iv o s  é in tre p re  
ta d a  p o r Macedo c o m o  um  a rg u m e n to  im p o rta n te  
c o n tra  a a b o rd a g e m  m o n e tà r ia  ou da p a rid a d e  dos 
p o d e re s  de c o m p ra  para  a d e fm ic a o  da  p o l í t ic a  
c a m b ia l nos c u rto  ou m è d io  p razo s, a p e s a r de um  
dos in d ic a d o re s  u t i l iz a d o s  na d e te rm in a c à o  da 
ta x a  de  d e s v a lo r iz a d o  d e s liz a n te  ern P o rtu g a l te r 
s id o  o d ife re n c ia l e n tre  a taxa  de in f la c á o  
v e r if ic a d a  em  P o rtu g a l e as ta x a s  de in f la c à o  
v e r if ic a d a s  nos p a ís e s  que sao os  p r in c ip á is  
p a rc e iro s  c o m e rc iá is  de P o rtu g a l.

Esta s e c c á o  é a c o m p a n h a d a  p e lo  a p é n d ic e  1 
ond e  é fe i ta  urna d is c u s s á o  da e s tru tu ra  da 
b a la n c a  de p a g a m e n to s  p o rtu g u e s a  em  re la c a o  a 
q u a l é s a lie n ta d a  a im p o r ta n c ia  l im i ta d a  dos 
m o v im e n to s  de c a p ita l a lo n g o  prazo e a g rande  
re le v a n c ia  dos  in v is iv e is  c o rre n te s . 0  o b je c to  
d e s ta  a p é n d ic e  é c o rn u d o  a c o n s tru id o  de  ín d ic e s  
da taxa  de c a m b io  e fe c t iv a  c o rre s p o n d e n te s  a 
d ife re n te s  p o n d e ra d o re s .

No a p é n d ic e  2 que  ta m b é m  a c o m p a n h a  es ta  
s e c c á o  é te s ta d o  re je ita d o  o m o d e lo  m o n e ta r io  de 
d e te r m in a d o  da taxa  de c a m b io .



Na s egunda  s e cc á o  do tra b a lh o  sao d e s c r ita s  
as re s tr ic o e s  ao c o m é rc io  c om  o e x te r io r  bem  
com o os m e rca d o s  nao o f ic iá is  e a prazo para  o 
escudo fa c e  ao b o lla r . T am bém  sao ap res e n ta d o s  
e le m e n to s  re fe re n te s  à m o b llid a d e  in te rn a c io n a l 
do c a p ita l.  No a p é n d ic e  3 que a c o m p a n h a  esta 
s eccáo  sao a p re s e n ta d o s  e In te rp re ta d o s  re s u lta 
dos e c o n o m é tr ic o s  v isa n d o  te s ta r  a e f ic ie n c ia  dos 
m ercados c a m b iá is  para o escud o .

A c o n c lu s á o  fu n d a m e n ta l é de que os can a ¡s  
nác o f ic iá is  nao podem  ser Ign o ra d o s  na a n á lls e  
do ju s ta m e n to  da ba la 'n ca  de p a g a m e n to s  em 
P o rtu g a l.

De fa c to , segundo  o a u to r, a e x is te n c ia  des tes  
c a n a is  s uge te  que o e s ta b e le c im e n to  da c o n v e rt i-  
b il id a d e  para  o e s c u d o 4 nao deverá  te r  os e fe ito s  
sobre  a e f ic a c ia  da p o l í t ic a  e c o n ó m ic a , que por 
vezes se te m e , A  p o l í t ic a  c a m b ia l c o n tin u a rá  
assim  a ser um  in s tru m e n to  im p o rta n te  na p o lí t ic a  
e c o n ó m ic a

F in a lm e n te , na s e c c á o  3 é c o n s tru id o  e te s ta d o  
um m o d e lo  de e q u il ib r io  de c a rte ira  para a 
d e te rm in a r lo  da taxa  de c a m b io  no m erca do  
negro. Os dad os  u til iz a d o s  para  te s ta r  o m o d e lo  
sao ir im e s tra is  re fe re n te s  ao p e río d o  en tre  o 
p r im e iro  tr im e s tre  de 1 9 7 3  e o p r lm e lro  tr im e s tre  
de 1 9 7 9 , ¡s to  é, desde que o B anco  de P o rtu g a l 
de ixou  de d e p e n d e r a p a rid a d e  Smithoniana do 
escudo a té  ao ú lt im o  tr im e s tre  do a c o rd o  «s tand  
by» com  o Fundo M o n e ta r io  In te rn a c io n a l.

ü s  re s u lta d o s  o b tid o s  c o n firm a m  que as tra n -  
saccóes  de c a p ita l d e te rm in a m  a ta x a  de c a m b io  
no c u rto  prazo e s u g e re m , de a c o rd o  c om  o a u to r, 
que o sucesso  de urna p o l í t ic a  de d e s v a lo r iz a d o  
d e s liz a n te  — sem  a in tro d u c à o  de c o n tro le s  g e n e 
ra liz a d o s  aos m o v im e n to s  de c a p ita l d e p ende  de 
as a u to r id a d e s  re c o n h e c e re m  a im p o rta n c ia  da 
d iv e r s i f ic a d o  das c a rte ira s  de a c tiv o s  p e la  in c lu 
saci de a c tiv o s  d e n o m in a d o s  em  d ife re n te s  m oe- 
das, e v ita n d o  o e s ta b e le c im e n to  de reg ras  de 
d e s v a lo r iz a d o  d e s liz a n te  que possano d e s e s ta b il i
zar as tro c a s  c om o s e ja m  as que  as se n ta m  no 
es tado das reservas  o f ic iá is  ou nos d ife re n c iá is  de 
m T a c á o .

A  h ip ó te s e  c e n tra l d es ta  s e c c á o  d iz  qu e , dadas 
as p ro cu ra s  de a c tiv o s , o s to c k  de a c tiv o s  e s tra n - 
g e iro s  na posse do s e c to r  p r iv a d o  d e te rm in a  
c o n ju n ta m e n te  com  a c r ia d o  in te rn a  de c ré d ito , 
a taxa  de v a ria c à o  da taxa de c à m b io  do m e rca d o  
negro para o escu d o  e nao é re je ita d a  p e la s  
es rn n a có e s  e fe c tu a d a s  com  base no m o d e lo .
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ü s  re s u lta d o s  o b tid o s  Im p lica m i ta m b é m , s e g u n 
do M a c e d o ,  que o s e c to r  p r iva d o  d e s e ja  ser um 
devedor l íq u id o  em  m oeda e s tra n g e ira  donde  deduz 
ha ve r urna c o rre la c a o  p o s it iv a  e n tre  a con ta  
c o rre n te  e a taxa  de c a m b io  do m e rca d o  negro 
e n q u a n to  que esta  está  n e g a tiv a m e n te  c o r re la c io 
nada com  a in te rv e n c á o  o f ic ia l .

Os re s u lta d o s  ap res e n ta d o s  no tra b a lh o  perm u
terò a ín d a  ao a u to r s u g e r ir  a s u p e r io r id a d e  de urna 
p o l í t ic a  de d e s v a lo rlz a c á o  d e s liz a n te  baseada  na 
c on ta  c o rre n te  e e v e n tu a lm e n te  com  a lg u m  peso 
a tr ib u id o  ac n iv e l das rese rvas, e com  urna banda 
m a is  la rg a , em  re la c á o  à a c tu a l p o l í t ic a  d is c re -  
c io n á r ia , ta m b é m  de d e s v a lo r iz a d o  d e s liz a n te  
com  a p e rta d o s  c o n tro le s  do a c esso  ao m e rca d o  de 
d iv is a s .

O a u to r  c o n c lu í f in a lm e n te  que os re s u lta d o s  
o b tid o s  d e m o n s tra m  a v a lld a d e  da m e to d o lo g ia  do 
e q u il ib r io  de c a rte ira  nao só q u a ndo  as ta x a s  de 
c à m b io  sào q u a s e -p e rfe ita m e n te  f le x ív e is  mas 
ta m b é m  c o n s t i tu í urna p e rs p e c tiv a  ú t i l  para a 
c o ip p re e n s à o  do c o m p o rta m e n to  da taxa  de c a m 
b io  q u a ndo  a m oeda é in c o n v e rt ív e l.  T estes  
e c o n o m é tr ic o s  le v a d o r a cabo  po r M a c e d o ,  sobre 
o m o d e lo  a q u í a p re s e n ta d o  nao p e rm ite m  re je ita r  
a h ip ó te s e  de o m e rca d o  c a m b ia l p riv a d o  se 
re v e la r in s tá v e l.

Emigraçâo e remessas

A s  re m essas  dos e m ig ra n te s  sào b o je  urna 
c o m p o n e n te  fu n d a m e n ta l da b a la n ç a  de p a g a m e n 
to s  p o rtu g u e sa , que nao pode ser Igno ra d a  na 
d e f in iç à o  da p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  dad o  o pap e l que 
es tas  rem essas  té m  na d e te rm in a ç â o  da « re s tr iç â o  
e x te rn a »  a que essas p o l í t ic a s  e s táo  s u je ita s .

A s  re m essas  dos e m ig ra n te s  c o n s titu e m  urna 
tra n s fe re n c ia  de p o d e r de c om pra  do p a ís  de 
d e s tin o  para  o p a ís  de e rig e re  que n e c e s s à r ia m e n 
te  teve  com o c o n tra p a r t id a  urna tra n s fe re n c ia  
p re v ia  em  s e n tid o  inve rso  de re cu rs o s  re a is , no 
caso  de fo rç a  de tra b a lh o .

Manuel Pinto Barbosa na l iç â o  de s in te s e  
a q u i re fe re n c ia d a , p ro c u ra  e s c la re c e r  os e fe ito s  da 
e m ig ra ç â o  c om  re m essas  nos p re ce s  re la t iv o s  das 
á reas a fe c ta d a s , ñas razñes de tro c a  e no bem  es ta r.

Na li te ra tu ra  té m  s id o  c o n s id e ra d o s  d o is  casos 
p a ra d ig m á tic o s  de tra n s fe re n c ia :  a tra n s fe re n c ia  
s im p le s  de p o d e r de c o m p ra  de que sao e x e m p lo s  
as re m essas  dos e m ig ra n te s  e a tra n s fe re n c ia  de 
re cu rs o s  re a is  de que  é e x e m p lo  o fe n ó m e n o  
m ig ra to r io  in te rn a c io n a l.

A ' d is t in ç â o  en tre  es tes  d o is  casos para  p a ra 
d ig m á tic o s  re s u lta  de a p o s s ib il id a d e  de a lte ra n d o



ñas c o n d ic o e s  da o fe r ta  m u n d ia l a s s u m ir um  pap e l 
p re p o n d e ra n te  na a n á lis e  da tra n s fe re n c ia  de 
recu rs o s  re a is , e n q uan to  que essa p o s s ib ilid a d e  é 
e x c lu id a  por h ip ó te s e  na a n á lis e  da tra n s fe re n c ia  
s im p le s  de pod er de c o m p ra , que se l im i ta  aos 
e fe ito s  na p ro cu ra  m u n d ia l da r e d is t r ib u id o  in te r 
n a c io n a l do re n d im e n to .

D estas c o n s id e ra c ó e s  re s u lta , de a co rd o  com  
B a rbo sa , o In te re s se  de a n a lis a r  os e fe ito s  da 
e m ig ra c á o  com  rem essas c om o  um p ro b le m a  de 
tra n s fe re n c ia  d u p la , ¡s to  é, c o n s id e ra n d o  e x p l íc i 
ta m e n te  a e x is te n c ia  de duas tra n s fe re n c ia s  in te r-  
n a c io n a is , de s e n tid o s  opo sto s  m as re la c io n a d a s  
en tre  s i.  Da fo rm a  c om o  esta  tra n s fe re n c ia  d u p la  
a fe c ta r  as razóes de tro c a  in te rn a c io n a is  d e p e n d e 
rá o fa c to  de o p a ís  tra n s fe re n te  v ir  ou nào a 
s u p o rta r a « ca rg a  s e c u n d a r ia »  da tra n s fe re n c ia . É 
es te , a lia s ,  o o b je c to  da 1 ¡cao  de s ím e s e  de 
B a r b o s a .

Na s e cc à o  II do t ra b a ll io ,  o a u to r s a líe n ta  duas 
d if ic u ld a d e s  m e to d o ló g ic a s  na fo rm a liz a c á o  a n a l í
t ic a  do p ro b le m a : urna, que d e riv a  do c a rá c te r  
p re d o m in a n te m e n te  endógeno  do fe n ó m e n o  m ig ra 
tò r io  quando  tra d ic io n a lm e n te  a tra n s fe re n c ia  tem  
s id o  es tudada  c om o exógena . 0  p ro b le m a  re s u lta  
en tá o , de a co rd o  com  B a r b o s a ,  de a c o n f ig u 
r a d o  f in a l do e q u il ib r io  In te rn a c io n a l, ao c abo  de 
um p roce sso  de a ju s ta m e n to , nào s e r em  regra  
in d e p e n d e n te  da na tu reza  do c h o q u e  in ic ia l  que  o 
p rovo cou . N es tas  c o n d ic o e s  o a u to r l im i ta  se a 
a n a liz a r , no seu tra b a lh o , um  t ip o  e s p e c íf ic o  de 
e m ig ra c á o  — a e m ig ra c á o  in d u z id a  por p rog resso  
te c n o ló g ic o .

A  segunda d if ic u ld a d e  m e to d o ló g ic a  re s u lta  de, 
no q u a d ro  da a b o rd a g e m  c o n v e n c io n a l dos  m o v i
m ientos in te rn a c io n a is  de fa c to re s  p ro d u tiv o s  a t ra 
vés do m o d e lo  2 X 2 X 2 , as razóes de tro c a  se rem  
em  ú lt im a  a n á lis e ,  urna vez d e te rm in a d a s  e x c lu s i
v a m e n te  po r v ia  te c n o ló g ic a ,  a c o n d ic io n a n te  da 
d i s t r i b u i t o  in te rn a c io n a l do fa c to r  m ó v e l. Este 
qua d ro  a n a l í t ic o  deve rá  p o rta n to  ser re fo rm u la d o  
po r fo rm a  a p e rm it ir  a ¡n te rp re ta c á o  da  e m ig ra c á o  
c om o un p ro b le m a  de  tra n s fe re n c ia  p o is  o q u e  se 
p re te n d e  é e s tu d a r o im p a c to  dos m o v im e n to s  do 
fa c to r  ñas razóes de tro c a .

A p ós  c o n s tru ir  um  m o d e lo  t ip o  2 X 2 X 2 em  c u ja  
e s p e c i f ic a d o  ío ra m  c o n s id e ra d o s  os p ro b le m a s  
m e to d o ló g ic o s  a trá s  re fe r id o s  o a u to r  a n a liz a  na 
q u a rta  s e c c à o  do seu tra b a lh o  os e fe ito s  de um . 
c h o q u e  te c n o ló g ic o , o q u a l, p a r t in d o  o s is te m a  de 
urna p o s ic á o  de e q u il ib r io ,  irá  p ro v o c a r urna 
tra n s fe re n c ia  re a l de re cu rs o s  para  o p a ís  te c n o 
ló g ic a m e n te  m a is  av a n c a d o  e urna tra n s fe re n c ia  
de p o d e r de c o m p ra  em s e n tid o  in v e rs o , ñas razóes 
de tro c a  In te rn a c io n a is .

N es ta  a n á lis e ,  o a u to r p re ssu p ó e  v e r if ic a d a  a 
e s tá b ilid a d e  do m o d e lo  c u ja  c o n d ic á o  é d ed uz id a  
e in te rp re ta d a  na s e cc a o  5, A  ¡n te rp re ta c á o  de da 
c o n d ic á o  de e s ta b ilid a d e  d e d uz id a  p e rm ite - lh e  
c o n c lu ir  que a in f lu e n c ia  das rem essas (a ú n ic a  
re le v a n te )  é e s ta b ilia d o ra  ou d e s e s ta b iliz a d o ra  se 
o p a ís  de e m ig ra c á o  fo r re s p e c tiv a m e n te  o m a io r  
c o n s u m id o r re la tiv o  do p ro d u to  c a p ita l- in te n s iv o  
ou do p ro d u to  tra b a lh o - in te n s iv o .

0  im p a c to  do c h o q u e  te c n o ló g ic o  re fe r id o  é 
a n a liz a d o  em  tre s  s itu a c ó e s :

a j Sem  tra n s fe re n c ia :  Caso em  que o a u to r 
v e r if ic a  o re s u lta d o  tra d ic io n a l da te o r ía  do 
c o m e rc io  in te rn a c io n a l que m a n te n d o -s e  in v a r ia n 
te  o re s to  do m u n u o , o c re s c im e n to  n eu tro  de urna 
e c o n o m ía  ge rand o  excesso  de p ro cu ra  m u n d ia l do 
re s p e c tiv o  p ro d u to  de im p o r ta d o ,  p rovo ca  d e te r io -  
racáo  das suas razóes de tro c a .

b¡ E m ig ra cá o  sem  rem essas : N es te  caso  que 
se d e s tin g u e  fu n d a m e n ta lm e n te  do a n te r io r  p e lo s  
e fe ito s  no consu m o m u n d ia l em  c o n s e q u é n c la  da 
e m ig ra c á o , o a u to r c o n c lu í p o d e r se , em  c o n d ic o e s  
r a z o á v e is 5 , p e rs u m ir  que as razóes de tro c a  
tp n d e rá o  a m e lh o ra r  para  o p a ís  tra n s fe re n te .

c) E m ig ra cá o  c om  re m e s sa s : N e s te  ou tro  
caso  c a ra c te r iz a d o  po r á tra n s fe re n c ia  re a l, a n te 
r io rm e n te  a n a liz a d a , se s o b re p o r a tra n s fe ré n c ia  
de p o d e r de c o m p ra  em  s e n tid o  Inve rso  há que 
d is t in g u ir  fu n d a m e n ta lm e n te  duas s itu a c ó e s :

—  Caso nao h a ja , in ic ia lm e n te ,  d ife re n c a s  
te c n o ló g ic a s  en tre  os p a ís e s  h ip ó te s e  a d m it id a  na 
a lin e a  b ) o re s u lta d o  o b tid o  na a lin e a  a n te r io r  
m a n te m -s e  em  te rm o s  q u a lita t iv o s .

—  Caso h a ja  s u p e r io r id a d e  te c n o ló g ic a , á 
p a r t id a , no p a ís  onde se dá a in o v a c á o  te c n o ló g ic a  
e que te m  ja  p o r ta n to  um  s to c k  de m á o -d e -o b ra  
e m ig ra d a , o ekño-R ybczinskiáo  m o v im e n to  in te r 
n a c io n a l do fa c to r  d e lx a  de ser n u lo : e xpánde  se 
a o fe r ta  m u n d ia l do bem  tra b a lh o  in te n s iv o  (m a io r  
p ro d u tiv id a d e  do  tra b a lh o  no p a ís  que  re ce b e  os 
e m ig ra n te s )  e c o n tra i-s e  a o fe r ta  m u n d ia l do bem  
c a p ita l- in te n s iv o .

A s s im  te re m o s  um  e fe i io -c re s c lm e n to  ta l com o 
na a lin e a  a ) e um  e fe ito - tra n s fe ré n c ia  que , ten d o  
p re se n te  o s e g u im e n to  de J o n e s  e caso  o p a ís  de 
e m ig ra c á o  e x p o rte  o bem  c a p ita l in te n in te n s iv o  
pe rm iten »  p re s u m ir  urna m e lh o ria  da s  razóes de 
tro c a  do p a ís  de e m ig ra c á o .

Caso o p a ís  de e m ig ra c á o  e x po rte  o bem  
tra b a lh o - in te n s iv o , o e fe ito  da in o v a c á o  te c n o ló -
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c ic a  nas razòes de  tro c a  é in d e te rm in a d o  d e v id o  
à a m b ig u id a d e  do e fe ito  tra n s fe re n c ia .

F in a lm e n te  Barbosa c o n s id e ra  nao s e r p o s s i-  
ve l a p a r t ir  da sua a n á lis e  e s tu d a r o e fe ito  to ta l 
do c hoque  no bem  e s ta r  dos  g rupos  p o p u la c io n a is  
em p re se n ca  na m e d id a  em  que  o re s p e c tiv o  
re n d im e n to  re a l nao d e p e n d e  ap e n a s  da e v o lu c à o  
dos p re c o s  re la t iv o s  m as ta m b à m  do d e s lo c a m e n to  
a p regas  c o n s ta n te s  da re s p e c tiv a  fro n te ira  de 
p o s s ib ilid a d e s  de co n su m o .

C ornudo a a n á is e  e fe c tu a d a  p e rm ite  ao a u to r  
c o n c lu ir  qu e . para  um  p o te n c ia l e m ig ra n te  d o ta d o  
de a n te v is à o  p e r fe ita  o c r itè r io  ra c io n a l de d e c i 
sào s e r ia , v a ie rà  a pena e m ig ra r  se e só se o 
a u m e n to  no re n d im e n to  re a i do tra b a ih o r  d e c o r re n 
te do qanho  de p ro d u tiv id a d e  e x c e d e r o e v e n tu a l 
e fe ito  n e g a tiv o  re s u lta n te  da v a r ia c a o  dos p re co s  
re la tiv o s  e s tr lta m e n te  im p u tá v e l ao e te ito - tra n s te -  
rè n c ia . p o rq u e  a p a rte  re fe re n te  ao e fe ito  c re s c i-  
m en to  te ra  lu g a r in d e p e n d e n te m e n te  de o tra b a ih o r  
e m ig ra r  ou nào.

José Pedro BAROSA

A PEQUEÑA 
AGRICULTURA 
EM PORTUGAL

T ra b a lh o s  c o n s id e ra d o s : S im ò e s  Lopes, A n to 
n io :  A pequeña agricultura no desenvolvi- 
mento regional, « R e v is ta  C r ít ic a  de C ie n c ia s  
S o c ia is » . núm . 7 / 8 ,  C o im b ra , 1 9 8 1 :  S ilv a ,  C arlos  
d a : A pequeña agricultura e o seu condi- 
cionamento geo-historico, ib id e m  : O liv e ira  
B a p tis to , F e rn a n d o : Pequeña agricultura: eco
nomia agrària e politica agrària (anos 
trinta-1974), ibidem . ;  B a rro s , A fo n s o  de : Mo
dalidades de pequeña agricultura, ibidem .; 

B a n d a rra , A lv a ro  e J a z ra , N e l ly :  Renovacào ou 
degradacio da pequeña agricultura?, ib i

dem.; V i l ia v e rd e  C a b ra i, M a n u e l:  A ética dos 
estudos camponeses: notas breves para 
urna reflexào sobre o campesinato e o seu 
«futuro» em Portugal, ibidem .; M e n d e s  E spa
da. J o à o : A pequeña agricultura e inte
g ra fo  na CEE, ib idem ; N a m o ra d o , R u i: O  
Código Cooperativo e a cooperacào agri
cola, ib idem : R o d r ig o , Is a b e i : Urna forma 
associativa de producáo numa aldeia da 
serra algarvia, ibidem, L c u re n c o , F e rn a n d o : O  
baldío e a exploracáo agrícola individual 
numa aldeia do Nordeste Trasmontano. 
ib id e m ; S ousa S a n to s , B o a ve n tu ra  d e : A peque
ña agricultura e as Ciéncias Sociais, 
ìb idem ; R e ís , J o s é : A economia agrària e a 
pequeña agricultura, ibidem ; H esp a n h a , P e 
d ro : A pequeña agricultura, o preco da 
terra e as políticas fundiárias, ibidem ; 

M a d u re ira  P in to ,  J o s é : O espaco social rural: 
especificidade, funcoes, transformacoes, 
.ib idem ; F e rre ira  de A lm e id a , J o à o : Sobre a 
teoria das classes sociais, ibidem ; F ranca , 
J o sé  A u g u s to  A figura do camponés em 
Artes e Letras de oitocentos, ibidem.

» c a s e

1. R e a liz a d o  p e la  F a c u ld a d e  de E c o n o m ía  da 
U n lv e rs id a d e  de C o im b ra , teve  lu g a r, em  m a rco  de 
1 9 8 1 ,  o I C o lo q u io  de Estudos R u ra is  sobre  uA 
Pequeña Agricultura em Portugal».

N um  p a ís  onde a q u e re la  do « ru ra lis m o  versus  
in d u s tr ia lis m o »  p a re c e  f in a lm e n te  e s g o ta d a , este  
c o lo q u io  c o n s t i tu í,  sem  d ú v id a , um  m a rco  na 
re fle x à o  da q u e s tà o  a g rà r ia  no P o rtu g a l p ó s -2 5  de 
A b r i l .  M a rc o  que se espe ra  que c o n tr ib u a  nao só



para  o a p ro fu n d a m e n to  dessa ¡e f le x á o , com o da 
sua tra d u c á o  p rá c t ic a .  Só d e p o is  de  se te r 
c o n s c ie n c ia  dos p ro b le m a s  se pode te n ta r  e n c a ra r 
s o lu c o e s  c o ra jo s a s . E de c o ra g e m  (e c o m p e te n c ia )  
se p re c is a  para  re s o lv e r os p ro b le m a s  da a g r ic u l
tu ra  p o rtu g u e sa .

Do que  fo ra m  os o b je c t iv o s  do c o lo q u io  e as 
c o m u n ic a c ó e s  que n e le  fo ra m  a p re s e n ta d a s  nos dá 
c o n ta , em  núm e ro  e s p e c ia l,  a Revista C ritica de 

Ciencias Sociais. U rna breve  re fe re n c ia  para  a s s i-  
n a la r  a c u rio s a  c o in c id e n c ia  d es te  núm e ro  d u p lo , 
7 /8  da RCCS, nos fazer le m b ra r um  o u tro  núm ero 
{« h is tó r ic o » )  ta m b é m  d u p lo  e ta m b é m  7 /8  da 
«Análise Social», pon to  de passa gem  o b r ig a tó r io  
de todo s  a q u e le s  que e s tu d a m  ou se in te re s sa m  
p e lo  p ro b le m a  p o rtu g u é s , e que na a ltu ra , em 
1 9 6 4 , ta l com o h o je , c o n s t i tu í um  v e rd a d e iro  
re s p o s itó r io  das q u e s tó e s  fu n d a m e n tá is  do desen- 
v o lv im e n to  po rtu g u é s .

2. S in to m á tic o  o fa c to  da c o m u n ic a d o  de 
a b e rtu ra  — «A pequeña a g r ic u ltu ra  em P o rtu g a l» —  
te r urna tong a  re fe re n c ia  ao liv ro  de Shumacher, 

« S m a ll is B e a u t ifu l» .  A f irm a  A. Simoes Lopes, 
a u to r da c o m u n ic a c á o  em  c a u sa : « raras vezes 
te re i e n c o n tra d o  ta n ta  com u n h á o  na re la t iv a  in s a - 
t is fa c á o  por m u ito s  a s p e c to s  da te o r ía  e c o n ó m ic a , 
no desprezo p e lo  uso das té c n ic a s  ayanc a d a s  
com o o b je to  em  s i, na c o n v ic c á o  de que a 
e c o n o m ía  e x is te  e se deve d e s e n v o lv e r para  s e rv ir  
o h om e m ».

O re c a d o  de A. Simoes Lopes fu n c io n a  
c om o a v is o  p ré v io  — a e c o n o m ía  te m  de s e r 
h u m a n iza d a , red u z id a  á e s c a la  do hom e m  para  que 
e le  a c o m p re e n d a  e d o m in e . O in v e rs o , d e fe n d e  o 
a u to r, c o n d u z  ao to ta l ita r is m o  a ín d a  que  s u b re p t i
c ia m e n te , sob  o p re te x to  de urna fa ls a  e f ic ié n c ia  
ju s t if ic a d o ra  do g ig a n tis m o . Na v e rda de  «é de urna 
e s tra té g ia  que a p o ie  o pequeño  a g r ic u lto r  de que 
dependen» as e s p e ra n c a s  de  a lg u m a  vez te r  a l i 
m e n ta d o  s u f ic ie n te  para  to d o  o gén ero  h u m a n o ; 
e nessa e s tra té g ia  te m  que p a re c e r em  luga r 
d e s ta c a d o  c om  a d ig n íd a d e , a ju s t ic ia ,  a lib e rd a -  
de , as e s tru tu ra s  o rg a n iz a tiv a s , a e s c a la  adequada  
e o e s p ir ito  a d e q u e a d o » . P a re c e -n o s  fu n d a m e n ta l 
re te r  es ta  c o n c lu s á o  que c o lo c a  a q u e s tá o  nos 
te rm o s  d e v id o s  a a c tiv id a d e  e c o n ó m ic a , neste  
caso  a a g r ic u ltu ra ,  te m  de v is a r  a s a tis fa c á o  de 
n e c e s s id a d e s  hum a nas  e nao a p ro d u c á o  de  lu c ro , 
r iq u e z a , e f ic ié n c ia ,  que nos im p ó e  o a c tu a l 
p a ra d ig m a  d o m in a n te . Se o d e s e n v o lv im e n to  é 
pa ra  as  p esso as, e para  as pessoas onde e la s  
e s tá o , nao pod e  h a v e r d ú v id a s  a c e rc a  da n e c e s s i-  
dade de  a d e q u a r a d im e n s á o  dos e m p re e n d im e n to s  
as c a ra c te r ís t ic a s  das  a c t iv id a d e s  que  ta is  pessoas 
d e s e n v o lv e m , as c a ra c te r ís t ic a s  do m e io , e ao

re fo rc o  das suas e s tru tu ra s  s o c ia is  e c u ltu rá is ,  é 
a ín d a  Simoes Lopes que m  o a f irm a  (p . 2 6 ) .

3. Dado o m o te , fe i to  o g rande  enq u a d ra m e n - 
to  por es ta  p r im e ira  c o m u n ic a c á o , p a re c e -n o s  que 
se c a m m h a  s e g u ra m e n te  no d e lu c id a r  de s itu a c ó e s , 
na f o r m u la d o  de c r it ic a s  e p ro p o s ta s  e, se 
n a tu ra lm e n te  a re v is ta  nao pode tra n s m it ir -n o s  a 
r iqueza  do d e b a te , c o nse gue  m o s tra r-n o s  os d iv e r 
sos p o n to s  de v is ta  que  e s tiv e ra m  p re se n te s , as 
ó p tic a s  d e fe n d id a s  e, s o b re to d o , c h a m a r-n o s  a 
a te n cá o  para  a im p o rta n c ia  que  a te m á tic a , 
in ju s ta m e n te  m a rg in a liz a d a , assum e no nosso pa is .

Os e s tu d io s o s  e os re sp o n sá ve is , aos vá rio s  
n ív e is , p e la  p o l í t ic a  a g r a r ia 1 , pos to s  pe ran te  urna 
a g r ic u ltu ra ,  e la  p ró p ria  c o lo c a d a  num a e n c ru z ilh a -  
da, a te r  de fa z e r opcoes  d o lo ro s a s , e s p a rtilh a d a  
en tre  o a tra s o  a n c e s tra l e o d e s a fio  eu rope u  (será 
m e s m o ? ), e n c o n tra m  neste  núm ero  da re v is ta  um 
m a n a n c ia l de  in fo rm a c o e s  e su g e s to e s  que p e n sa 
m os ser a b s o lu ta m e n te  in é d ito .

4 . De re s to , re f le c t ir  sobre  a «pe queña  a g r i
c u ltu ra »  em P o rtu g a l (v e ja -s e  a d e l im i t a d o  do 
c o n c e ito  p ro p o s ta  por Afonso de Barros e 
c o n fro n te -s e  esta  tese  com  a de Alvaro Ban- 
darra e Nelly Jazra), em 1 9 8 2 , é an te s  de 
m a is  r e f le c t ir  sobre  a h is to r ia  de cam p o s  p o r tu 
gue ses , para  se p e rc e b e r de onde p a rt iu , com o fo i 
du ra n te  m u ito s  d e c e n io s  en c a ra d a  e m a n ip u la d a  a 
pequeña  a g r ic u ltu ra  e a s i t u a d o  a que  fo i 
c o n d u z id a .

P o dem os c h e g a r a c o n c lu s á o  de Carlos Silva 
(p ro v a v e lm e n te  re a lis ta  a ín d a  que  la m e n tá v e l)  de 
que  «sem  h a v e r de d e ix a r  de te r  em  a te n c á o  ( . . . )  
que a in d u s t r ia l iz a d o  c a p ita l is ta  da a g r ic u ltu ra  
te n d e r a c o n c e n tra r  a em presa  a g r íc o la  e a 
p ro p rie d a d e  fu n d iá r la  ( . . . ) .  a m e n a s  q u e  a e m ig ra -  
c ao  e a In d u s t r ia l iz a d o  d e s c o m p rím a lo  d e m o g rá 
f ic a m e n te  o s e c to r , a c o n s e q u é n c ia  será  n e c essa - 
r ia m e n te  a c re s c e n te  p r o le ta r iz a d o  dos e le m e n to s  
ca m p o n e se s » . P or o u tra s  p a la v ra s , a c o n c lu s á o  
será a de que o p ro b le m a  a g r íc o la  p o rtu g u é s  nao 
é h o je  re s o lú v e l a tra v é s  de m e io s  p ró p r io s ; sao 
s em pre  e le m e n to s - fa c to re s  exó g e n o s  ( e m ig r a d o  
ou in d u s t r ia l iz a d o )  que  p o d e rá o  a l iv ia r  as tens o e s  
(d e s c o m p r im ir  c om o  re fe re  o a u to r)  e p e rm it ir  o 
in ic io  de um  ( lo n g o )  p roce sso  de re c u p e ra d o  e 
t r a n s fo rm a d o ,  que reconduza  a a c t iv id a d e  a g r íc o 
la  ao s eu  o b je c t iv o  p r im o rd ia l:  p ro d u z ir  bens 
a lim e n ta re s  para  a c o m u n id a d e , d ig n if ic a n d o  a

’  Nao podemos dizer aos agr¡cu!tnres, sem dúvida as mejores 
vilirnas de um sistema que sempre os subalternizou e excluía, que por 
isso. na sua ¡mensa maioría. nao tém acesso aos resultados a que se 
chegou — renham se em coma, por exemplo, as comunicacóes de 
Cirios Silva e a de tomando Oiimira Baprista.



parte  dessa c o m u n id a d e  que n e la  in te rv é m  d ir e c ta 
m en te .

5 N este  c o n te x to , g a c h a  p a r t ic u la r  im p o r ta n 
c ia  a c o m u m c a q á o  de Fernando Oliveira Bap- 
tista p e la  c a r a c te r iz a d o  que fa z  do que fo i  a 
pequeña a g r ic u ltu ra  d u ra n te  to d o  o p e r ío d o  da 
d ita d u ra  (anos t r in t a - 1 9 7 4 ) :  desde  a p e rs p e c t iv i-  
dade que «da p e q ueña  a g r ic u ltu ra  se p re te n d ía , 
pr n c io a lm e n te , o fo rn e c im e n to  da to rc a  de t ra b a l-  
ho e bens a lim e n ta re s  a b a ix o  p re c c » , passando  
per urna s egunda  fa s e  ( I I  P la n o  de F o m e n to ), na 
qua l «o p ro ce ss o  de in d u s tr ia liz a n d o  que se 
d e s e n ro la  em  P o rtu g a l, desde  a d é c a d a  de q u a re n - 
ta , teve  o seu e co  na fo rm u ia c á o  de um  novo 
d is c u rs o  na p o l í t ic a  a g ra r ia » , d is c u rs o , a lia s ,  
in c o n s e q u e n te  onde se p re te n d e  c o lo c a r  com o 
fu lc ro  o m é d lo  e m p re s a r io  a g r íc o la ,  a té  que num a 
te rc e lra  fa s e  « s o b re ss a l a d e fe s a  do c a p ita l is m o  
a g rá rio  nos c a m p o s , in s t itu c io n a lm e n te  c o in c id e n 
te  c om  o p u p u la r  dum a  re c é m fo rm a d a  te c n o c ra c ia  
pe lo s  ó rg a o s  de a p a re lh o  de E stado d e d ic a d o s  ao 
p la n e a m e n to » . E a g o ra , h o je ?  Que p e rs p e c tiv a s  se 
abrem  á peq ueña  a g r ic u ltu ra  e a q u e le s  que  a 
p ro ta g o n iz a m ?  In te rro g a n d o -s e  sobre  o s e n tid o  que 
deve ser a t r ib u id o  a « n o cá o  de p e q u e ñ a  a g r ic u l
tu ra»  Manuel Villaverde Cabral na sua 
c o m u n ic a c á o  — «A  é t ic a  dos  e s tu d o s  c a m p o n e - 
ses: no ta s  b reves para  urna re fle x á o  so b re  o 
c a m p e s in a to  e o seu fu tu ro  em  P o rtu g a l» — , pa rte  
para a sua re fle x á o  re g is ta n d o , e n q u a n to  c ie n t is ta  
s o c ia l,  in s e r ir-s e  nos « p ro c e s s o s  da p o l ic y  and 
d e c is ió n  m a rk in g »  e c o lo c a n d o -s e  num a p e rs p e c 
tiv a  é t ic a ,  d e fe n d e  que «a c o n s ig n a  para  os 
m ode rno s  es tu d o s  c a m p o n e se s  só pode ser e s ta : 
ta k in g  th e  p a rt o f th e  p e a s a n t: nao  ta n to  p ó r-s e  ao 
¡ado do c a m p o n é s , m as, s o b re tu d o , c o lo c a r-s e  do 
seu pon to  de v is ta » .

Q uanto  ao fu tu ro , o a u to r  eré que «nao há ra z io  
para pen sa r que o " o  m o d e lo ”  da E uropa O c id e n - 
ta i,  ao q u a l P o rtu g a l nao p e rte n c e  ap e n a s  g e o p o - 
l i t ic a m e n te ,  m as ta m b é m  e c o ló g ic a  e s o c ie ta lm e n -  
te » , d s ix a  de se a p lic a r  ao nosso p a is , e m bo ra  
essa ap i ¡c a c a o  te n h a  de se fa z e r á c u s ta  de 
« in ú m e ra s  e e n o rm e s  c o m p lic a c ó e s » . E dessas 
c o m p lic a c ó e s  se v a l Villaverde Cabral o c u p a r, 
as vezes de fo rm a  c o n tro v e rs a , a té  ao f im  da 
c o m u n ic a c á o .

Que fu tu ro ?  A  a n á lis e  das « e s tra te g ia s  f a m i l ia 
res do c a m p e s in a to  p o rtu g u é s »  que «na o  sao h o je  
a pe nas, nem  e s s e n c ia lm e n te  p a tr im o n ia is »  ( . . . ) ,  
p e rm ite  c o n c lu ir  que tu d o  se e n c a m in h a  «de há 
uns anos a e s ta  p a r te , no s e n tid o  c la ro  de urna 
sa ld a  da a g r ic u ltu ra ,  s enao  da p re s e n te  g e ra c á o  
( . . . )  p e lo  m eno s  da p ró x im a » ,

Q uem  p re te n d e r sa b e r q u a l s e rá  o « fu tu ro  da

a g r ic u ltu ra  p o rtu g u e s a » , m a is  nao te m  do que 
d e s lo c a r-s e  as a ld e ia s  e p e rg u n ta r  aos a g r ic u lto re s  
o que a nd am  já  h o je  a fa z e r os seus  f i lh o s  em 
idad e  de tra b a lh a r ,  e o que a m b ic io n a re  e le s  para 
os f i lh o s  em  te m p o s  v in d o u ro s !» .

6 . É a ín d a  n e s te  c o n te x to  e n a q u e le  em  que 
se c o lo c a  Carlos Silva, na a f irm a c á o  f in a l da 
sua c o m u n ic a c á o  (« e s tá  a p e n s a r-s e  na c o rre n te  
id e ia  de que a m o d e rn iz a c á o  de urna a g r ic u ltu ra  
c om  v is ta  á ¡n te g ra c á o ' ’ , e x ig irá  a m a rg in a li-  
zacáo  e a p ro g re s s iv a  e llm in a c .a o  de n u m e ro s a s  
em presas  m in ifu n d iá r ia s  ou nao , que se re v e la m  
nao c o m p e tit iv a s » ) ,  que se re fe re  a c o n t r ib u ic io  
de Joáo Mondes Espada s o b re  a in te g ra c á o  
na CEE.

De urna fo rm a  c la ra  e p e d a g ó g ic a , o a u to r  
c o m e c a  por e x p o r, re s u m id a  m as s in te m a tic a m e n -  
te , o que  é e q u a is  sao  os p re s s u p o s to s  da P o l í t ic a  
A g r íc o la  do M e rc a d o  C om um  (no  e s s e n c ia l p o l í 
t ic a  de p re c o s  a g r íc o la s ) ,  c h a m a  a a te n c á o  p a ra  
o fra c a s s o  dessa  p o l í t ic a  e f in a lm e n te  a n a lis a  as 
c o n s e q u é n c ia s  para  P o rtu g a l e para  a sua « p e q u e 
ña a g r ic u ltu ra »  que  a d v irá o  de urna e v e n tu a l 
a de sáo  do nosso  p a ís  á CEE.

A q u í se fa la  da s  « 6 2 8 .6 3 0  e x p lo ra c ó e s  a g r íc o 
las  p o rtu g u e s a s  c o m  m e n o s  de 4  ha ou das  
7 8 1 .8 8 5  e x p lo ra c ó e s  c o m  m e n o s  de  2 0  h a » , «do 
re d u z id o  pe so  da p ro d u c á o  a g r íc o la  n a c io n a l na 
p ro d u c á o  to ta l  da  CEE», pa ra  c o n c lu ir  que  nao  nos 
s e n tim o s  a rra s a d o s  d e n tá is  ao a v a n c a r a p re v is á o  
de que o b lo c o  das p e q u e ñ a s  e x p lo ra c ó e s  a g r íc o 
las p re d o m in a n te s  na a g r ic u ltu ra  p o rtu g u e s a  va i 
p e rm a n e c e r f irm e  e m o n o lít ic o ,  c om o  o g ra n ito  
s e rra n o , c u m p r in d o  e f ic ie n te m e n te  o o b je c t iv o  de 
g a ra n tir  a s u b s is te n c ia  dos seus d ir ig e n te s  e 
re s p e c tiv o s  a g re g a d o s  fa m i l ia r e s ,  d e fe n d e n d o -s e  
a s s im  dos p re ju íz o s  que a a de sáo  á CEE va i causa r 
aos c o n s u m id o re s » .

N e s ta  fra s e , e n c e rra -s e , no fu n d o , o d ia g n ó s t i
co da (p e q u e ñ a ) a g r ic u ltu ra  p o r tu g u e s a , o seu 
c a rá c te r  e s tru tu ra lm e n te  ¡m o b il is ta ,  que leva  o 
a u to r  a « c o n c o rd a r c om  a q u e le s  que já  c o n fe s s a m  
que nao será  a p o l í t ic a  de p re c o s  da CEE que irá 
re s o lv e r  os p ro b le m a s  do d e s e n v o lv im ie n to  da 
a g r ic u ltu ra  p o rtu g u e s a , na m e d id a  em  que e le s  sao 
fu n d a m e n ta lm e n te  de o rdem  e s tru tu ra l» .

7 . M a te r ia  que ta m b é m  fo i t ra ta d a  d e s e n v o l-  
v ld a m e n te  no c o lo q u io ,  a que se p rende  c om  o 
fe n ó m e n o  do a s s o c la t iv is m o . N e s te  d o m in io  sa- 
lie n ta -s e  a e x p o s ic a o  de Rui Namorado sobre  
o p a p e l das  c o o p e ra tiv a s  a g r íc o la s  ( fo rm a  o rg a n i
z a tiv a  a p r iv i le g ia r  c o m o  a f irm a  A. Simbes 
Lopes), o s eu  d e fe itu o s o  e n q u a d ra m e n to  le g a l 
p o s tu la d o  p e lo  c h a m a d o  C ó d ig o  C o o p e ra tiv o . C ó 
d ig o  q u e  p a ra  o a u to r  é in s u f ic ie n te  e f ic a  m u ito



aquém  da abe rtu ra  e da consagracáo  que a C onsti- 
tu ic á o  da R e p ú b lica  faz  do s e c to r  c o o p e ra tiv o .

Do a s s o c ia tiv is m o  a g r íc o la  tra ta m  o u tra s  c o m u - 
n ic a c ó e s  S a lie n ta m o s  a de Isabel Rodrigues 
(urna fo rm a  a s s o c ia tiv a  de p ro d u c á o  num a a ld e ia  
da  serra  a lg a rv ia ) ,  a de  Fernando Lourenco (o  
b a ld ío  e a e x p lo ra c a o  a g r íc o la  in d iv u a l num a 
a ld e ia  do N ordes te  T ra n s m o n ta n o ) e a já  re fe r id a  
de Alvaro Bandarra e Nelly Jazra (re n o va c á o  
ou deg ra d a cá o  da pequeña a g r ic u ltu ra ? ) .

8 . T em a para o qua l es te  I C o lo q u io  de 
Estudos R ura is  ap re s e n to u  um  re le v a n te  c o n tr ib u 
to , e que surge com o p r e o c u p a d o  d o m in a n te  de 
urna pa rte  das c o m u n ic a r e s ,  é a « c o n c e p cá o  
g lo b a liz a n te  de peq ueña  a g r ic u ltu ra »  (v e ja -s e  a 
s ím e s e  f in a l de Boaventura de Sousa San
tos). A s s o c ia d o  a es ta  p re o c u p a n d o  s u rg e -n o s  
a ín d a  a de a p ro fu n d a r a na tu reza  da p ró p ria  
e c o n o m ía  a g ra r ia  e a de m a rca r o c a rá c te r  
in te rd is c ip lin a r  do seu es tudo  (por e x e m p lo  a 
c o m u n ic a d o  de José Reís e de Pedro Hes- 
panha), do e x p lic ita r  das suas re la c o e s  com  
ou tra s  c ie n c ia s  s o c ia is  e hum anas (c o m u n ic a c á o  
de J. Madureira Pinto e Joáo Ferreira de 
Almeida), da n e c e s s id a ú e  de nao p e rde r de v is ta  
a sua d ím e n sá o  hum ana (c o m u n ic a c á o  de Simóes 
Lopes e de Boaventura de Sousa Santos).

9 . «N ao se tra ta  de t ir a r  c o n c lu s ó e s » , a firm a  
Boaventura de Sousa Santos na c o m u n ic a c á o  
que en c e rra  o v o lu n te . E c o n tin u a , ¡(deste  c o lo q u io  
nao as haverá  porque de m u iro s  e m u iro s  luga res  
m e n tá is  e p ro fis s io n a ís  nos re u n im o s  aqu í para, 
tá o -s ó , in ic ia rm o s  um  t ip o  de re fle x á o  sobre  a 
pequeña a g r ic u ltu ra » . E, no e n ta n to , «nos s u b te rrá 
neos os re s u lta d o s  ( . . . )  a g ita ra m -s e  lin h a s  de 
fo rc a  id e ia s  mesuras, que ñero por m u ito  d iv e rsa s  
d e ix a m  de c o m p o r a fu n d a c á o  segu ra  do m u ito  que 
há a fa z e r e do que de nós se espera» .

C on c lu s o e s  ou nao , Boaventura de Sousa 
Santos a lin h a  um  c o n ju n to  de lin h a s  de fo rc a ./ i- 
d e ia s  m e s tra s :

a j « 0  p ro b le m a  da pequeña a g r ic u ltu ra  nao é 
o da v ia b il id a d e  ou in v ia b ll id a d e  do seu fu tu ro , é 
a m es  o da sua tra n s fo rm a c á o » . ( . . . )  E «nao se 
tra ta  de um p ro b le m a  m e ra m e n te  te ó r ic o . É antes 
um p ro b le m a  s o c ia l e p o l í t ic o  em  que se im p lic a m  
as e s tra té g ia s  g lo b a is  de d e s e n v o lv im ie n to  do P a ís» .

b) «Urna concepcáo  g lob a lizan te  de pequeña 
ag ricu ltu ra  pressupáe a tribu to s  c ie n tíf ic o s  e té cn icos  
varios» ( .. . )  e «a c o n s titu ic á o  de um  o b je c to  teó rico  
conta do cam pes ina to  com o um  s u je ito  em nom e 
próprio  do processo s o c ia l» . (V e ja -se  a c om un icacá o  
de José Augusto Franca). «Ele é o fig u ra n te , a 
pa isagem , o paño de fundo, a som bra. E ta l com o a 
arte e a lite ra tu ra , tam bero  as c ie n c ia s  s o c ia is 7».

c) « A  c o n c e p c á o  g lo b a liz a n te  de p e q ueña  
a g r ic u ltu ra ,  ( . . . )  p ressupá e  ta m b é m  a t ra n s d is c i-  
p lin a r id a d e , ou s e ja , a c a p a c id a d e  de d ife re n te s  
d is c ip lin a s  c ie n t í f ic a s  e té c n ic a s  se tra n s g re d ire m  
m u tu a m e n te » .

d i « 0  c o n d ic io n a iis m o  g e o -h is tó r ic o  da pe- 
quena a g r ic u ltu ra ,  é um  dado fu n d a m e n ta l para 
c o m p r e n d e r  a a g r ic u ltu ra  e, a go ra , as es tru tu ra s  
e p rá tic a s  s o c ia is ,  a c o m p o s ic a o  e as a lia n c a s  de 
c la s s e , o im a g in a r io  s o c ia l e o u n iv e rso  s im b ó lic o  
da peq ueña  a g r ic u ltu ra »

e j «É errado fa la r  do is o la m e n to  do c a m p ó 
nos e da pequeña a g r ic u ltu ra .  0 m undo da 
pequeña  a g r ic u ltu ra  nao é nem  pequeño nem  
e x c lu s iv a m e n te  a g r íc o la » ,

f)  «É ig u a lm e n te  errado  a tr ib u ir  ao cam poné s  
( . . . I  a c a ra c te r ís t ic a  do in d u s tr ia lis m o . T a l in d u s 
t r ia l is m o  só e x is te  para  quem  tenh a  do a s s o c ia t i-  
v is m o /g re g a ris m o  a c o n ce p p á o  l ib e ra l,  in d u s tr ia l 
e u rb a n a , in s t itu c io n a l e b u ro c ra t ic a m e n te  ra c io 
n a l» . É que sendo « a n c e s tra l a re ia c á o  tensa  entre  
o c am poné s  e o Estado ( . . . )  é d i f í c i l  ao c a m poné s  
in te g ta r-s e  nos esquem a s  de p a r t ic ip a c á o  que o 
Estado Ihe im p ó e » .

g l «Porque o cam ponés fo i sem pre o ou tro , a 
d ife ren ca  do que somos enquanto  té c n ic o s  e d e n t is 
tas s o c ia is  urbanos, e recorrente  o r isc o  de m is t i f i 
c a l o  e da m is tif ic a c á o  da v ida  do cam ponés. Por 
exem plo, o m ito  da m isè ria , do iso lam en to , do 
¡m ob ilís im o, da igno ran c ia  pode ser fa c ilm e n te  subs
t itu id o  pe lo  da q ua lidade  de v ida  do cam ponés».

10 , Im p o s s ív e l d e n tro  da e c o n o m ia  des tas  
no tas  re fe r ir , a in d a  que m u ito  s in te t ic a m e n te , 
todas as c o m u n ic a c ñ e s 2 . F izem os os p o s s ív e is  
por t ra n s m it ir  urna p a n o rá m ic a  g lo b a l do que fo i 
este  I C o lo q u io  de E studos ñ a ra is  sobre  a Pequeña 

Agricultura em Portugal. E speram os, com  toda s  as 
lim ita c ñ e s  p ró p ria s , té - lo  c o n s e g u id o .

José María BRANDÀO DE BRITO

W‘ S3*
2 l is to  «os c o m u n ic a re s  scese n tad a s  33  I C oloquio de estudos 

Rutáis sobre a Pequeña Agricultura em Pmtjgel. que ròo forai» 
-efe rercradas na noia supra. Carmmda Cavato. »  pluriacmiaade da 
peguera agricultura portuguesa. Roberto IVIlieu, A explsracáo laminar 
no Aleniate; Joáo Castro Calcas. Cadeiras ao Moho adaptacáo e 
decante. José Portela, Praguetrc Natas sopra a agricultura local; 
Carlos te "c a s tre  da Costa, Desenvolvimiento m a l integrado, unta 
estrategia para a pequeña agricultura; fra n c is c o  Chcrào da Costa e 
Fernando M e n ta  da Cesta. A viabilidade das pequeñas explotacües: 
M anuel Be iti M a n n a , A pequeña producáo e os esbmu/ss do mercado. 
O caso da producán letteira re Concelho-de Vapor. José Porte la, Notes 
sobre a rrarstormacáo da pequeña agricultura. Lima perspectiva local: 
Francois Bel, tìenciiveau des probiémanque de la pente agricolture em 
France. Joaquín Barros Mouro, Pragmentscao da propriebade rústica no 
Concepto de Vapor. Jorge Gaspar, Mana Isabel Borirà, Rui Jacinto, 
Estruwra agrària e movacio na Cova da Beira: Antonio Gama. Graca 
Santos, Iva Pites. A silis t espacia! de urna transformacáo da agricultura
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T ra b a lh o s  c o n s id e ra d o s : C a raca , Jo á o  M .  G .: As 
actividades de investigacáo e desenvolvi- 
mento (l&D) e o desenvolvimento econó
mico, « A n a lis e  S o c ia l» ,  V o l. XVI {6 3 ) ,  L isboa  
1 9 8 0 :  C araca , Jo á o  M . G .: Um sistema de 
avaliacáo e seleccáo de projetos de l&D, 
« P ia n e a m e n to » , núm . 4  i 2 l ,  L is b o a  1 9 8 2 :  Rela- 
tório sobre as necessidades de Máo-de- 
Qbra qualificada para a economía portu
guesa até 1992, en « E s tra te g ia  de d e s e n v o lv í - 
m entó  dos R ecursos  H um an os em  P o rtu g a l» , G rupo 
C oordenador oe P ro je c to s  do B a n co  M u n d ia l,  
M in is te r io  da E ducacao  e U n iv e rs id a d e s , S e c re ta 
ria  de Estado do Ensino S u p e r io r, L isboa  1 9 8 1 :  
Soares, M . C ánd ida  e A b e c a s s ís , M .  M a rg a r id a : 
Estratégia do desenvolvimento dos Recur
sos Humanos em Portugal (reflexos sobre 
o emprego), c o i, «E studos» , s e rie  D, núm . 3, 
M ir is té r io  do T ra b a ld o , L isboa  1 9 8 2 :  Estratégia 
de desenvolvimento dos Recursos Huma
nos, « B o le tim  In fo rm a tiv o  do M in is té r io  da Edu
cando e U n iv e rs id a d e s » , ano 1, núm , 1 4 , L isboa  
1 9 8 1 , R am os, A, B rito  e C osta , M :  R o s a rio : O 
emprego no Continente de 1980 a 1990 
(as perspectivas sectoriais da oferta), co l 
«E studos». s e rie  D, núm , 2, M in is té r io  do T ra b a l-  
ho, L isboa  1 9 8 2 : A n tá o , M a r io  P .; M il-H o m e n s , 
A m o n io  e V a le n te . J , R .: Alguns aspectos da 
evolucáo do sistema de ensino superior 
em Portugal, U n iv e rs id a d e  T é c n ic a  de L is b o a , 
R e ito r ia . L is b o a  1 9 8 1 :  Lopes, A , S im o e s : O  
financiamento da formacáo técnica supe
rior. Algumas reflexóes no ámbito da 
economía da educacáo, «E studos de E c o n o 
m ía» , V o l, 1, núm , 3, L isboa  1 9 8 1 :  G rilo , E. 
M a rc a ! Algumas notas sobre o ensino 
superior em Portugal, «E cono rm a » , V o l. V, 
núrr 3, L sboa 1 9 8 1 .

•  *  a  « • • • t  e e *

Sao em n úm e ro  m u ito  reduz ido  os tra b a lh o s  
p u b lic a d o s  em P o rtu g a l da a u to r ía  de e c o n o m is ta s

e que se d e d iq u e m  e s p e c íf ic a m e n te  a e s tu d a r de 
fo rm a  a r t ic u la d a  os tre s  te m a s  do  t í tu lo  desta  
n o ta , sendo a sua d iv u lg a c á o  pa ra  fo ra  do c írc u lo  
re s ír ito  do m e io  a c a d é m ic o  ou de g a b in e te s  
m in i s t e r ia l  e s p e c íf ic a s , m u ito  d e f ic ie n te .  C que 
c hega  a um  p ú b lic o  m a is  v a s to  sao fu n d a m e n ta l
m en te  os d e b a te s  sob re  a e v o lu c á o  da c o n ju n tu ra .

M a s . em c o n tra p a r t id a , pod e  a firm a r-s e  que a 
e x p e r ie n c ia  p o rtu g u e sa  nesta  á rea  é re la tiv a m e n te  
io n g a  pod endo  a p o n ta r-s e  o P ro je c to  R e g io n a l do 
M e d ite rrá n e o  ( 1 9 6 0 - 1 9 6 6 )  c om o  um  m a rco  im 
p o rta n te  no d e s e n c a d e a r de tra b a lh o s  em  m u lta s  
p a rte s  do m undo

Com o é s a b id o , o P R M  re s u lto u  de urna 
in ic ia t iv a  do gove rno  p o rtu g u é s  a d o p ta d a  p o s te r io r 
m e n te  p e la  OCDE que  c o n s e g u iu  o a la rg a m ie n to  do 
e s tu d o  a o u tro s  p a is e s  m e n o s  in d u s tr ia liz a d o s  do 
su l da E u ropa : E spanha, I tá l ia ,  J u g o s la v ia ,  G rec ia  
e T u rq u ía .

A  d é c a d a  de 6 0  v iu , a s s im , s u rg ire m  em 
P o rtu g a l a lg u n s  e s tu d o s  re la t iv a m e n te  ¡novadores  
em  re la c á o  ao que a n te r io rm e n te  se f iz e ra , que r 
p e lo  c o n te ú d o , q u e r p e la  m e to d o lo g ía . A s  n e c e s 
s id a d e s  da a c u m u la d o  ñas suas d ife re n te s  v e , le n 
te s  — a e m ig r a d o  m a c ic a , as gue rras  c o io n ia is .  
a in te g ra c á o  e c o n ó m ic a  e u ro p e ia  c om  a ade sáo  do 
p a ís  á E FTA... —  e x ig ia m  urna m á o -d e -o b ra  m a is  
e s c o la n z a d a , m a is  c o m p e te n te  té c n ic a m e n te , m a is  
e s p e c ia liz a d a , m a is  d is c ip lin a d a  e in te g rá v e l nos 
r itm o s  e c a d e n c ia s  da in d u s tr ia  e do m odo de v id a  
u rbano . Sao e x e m p lo s  des tas  p r e o c u p a r e s  a 
re la tiv a  « a b e rtu ra »  do re g im e , p a te n te , por exem - 
p lo , nos n úm e ros  d u p lo  ( 2 0 - 2 1 )  e t r ip lo  (2 2 - 2 3 -  
2 4 )  da re v is ta  «Análise Social», de L is b o a , em 
1 9 6 9 , onde se d is c u te  o pape l da u n iv e rs id a d e  e 
onde sao v is ív e is  os pon tos  de v is ta  c r í t ic o s  ao 
re g im e  da d ita d u ra .
E é a ín d a  em  1 9 6 7  que é c ria d o  um  o rg a n is m o  
o f ic ia l  c om  a fu n c á o  de fo m e n ta r  e co o rd e n a r a 
in v e s t ig a c á o  c ie n t í f ic a  e te c n o ló g ic a :  a J u n ta  
N a c io n a l de In v e s tig a c á o  C ie n t í f ic a  e T e c n o ló g ic a

A  re fo rm a  do m in is tro  da E ducacáo  V e ig a  
S im áo  (1 9 7 3 ) ,  que v e io  a ser in te rro m p id a  p e lo  
2 5  de A b r il de 1 9 7 4 ,  v isa  c o n s a g ra r esta  n e c e s - 
s id a d e  de m o d e rn iz a d o  do c a p ita l is m o  po rtu g u é s  
com  v is ta  a e n fre n ta r  as novas c o n d ic ó e s  de 
a c u m u la d o .  S e g u iu -s e  um  p e rio d o  de lu ía s  so- 
c ia is  e p o lí t ic a s  m u ito  p ro fu n d a s  para se e n tra r 
em 1 9 7 6  num  p e rio d o  que te m  s id o  d o m in a d o  p e lo  
P ro je c to  de Leí de Bases do S is te m a  E d u ca tivo , 
c u ja  d is c u s s á o  p ú b lic a  e v o t a d o  no P a rla m e n to  
tém  s id o  s u c e s s iv a m e n te  a d ia d o s  a té  á a c tu a lid a d e .

Os tra b a lh o s  que a s e g u ir  t ra ta m o s  re fe re m -s e  
p re c is a m e n te  á fa s e  m a is  re c e n te  des te  ú lt im o  
p e r io d o : anos de 1 9 8 0 -8 2 .



A necessidade de aumentar o esforco 
nacional de l&D

F oca m os  d o is  a r t ig o s  de  Joáo M. G. Caraca 
so b re  e s te  a s s u n to , onde se c h a m a  a a te n c á o  para  
a im p o rta n c ia  da c o n tr ib u ic á o  da c ie n c ia  e das 
a c t iv id a d e s  de l& D  pa ra  o c re s c im e n to  e c o n ó m ic o  
e para  a n e c e s s id a d e  de lig a c á o  das a c t iv id a d e s  
c ie n t í f ic a s  e te c n o ló g ic a s  ao s e to r p ro d u tiv o . 0  
m e s m o  te m a  é tra ta d o  ta m b é m  p o r Lopes (1 9 8 1 )  
e Grilo ( 1 9 8 1 )  c o m o  v e re m o s  a d ia n te . D e ix e m o s , 
p o r a g o ta  o a r t ig o  de  Caraca ( 1 9 8 0 )  v is to  que  
e le  é tra ta d o  n e u tra  re se n tía  te m á t ic a  neste  
m esm o nú m e ro . No seu a r t ig o  de 1 9 8 2 ,  Caraca 
a n a lis a  c o m  b a s ta n te  d e ta lh e  o p r in c ip a l dos 
m e c a n is m o s  e x is te n te s  p a ra  c o n c re t iz a r  essa l¡ -  
gagáo  ao s e c to r  p ro d u tiv o , que  é o P ro g ra m a  de 
C o n tra to s  de l& D  e s ta b e le c id o s  e n tre  a J N IC T , em  
re g im e  de c o m p a r t ic ip a c a o , e e n tid a d e s  in te rre s -  
sadas do s is te m a  c ie n t í f ic o  e te c n o ló g ic o  n a c io n a l 
( in s t itu ic ó e s  e la b o ra to r io s  do e s ta d o , u n id a d e s  
lig a d a s  ao e n s in o  s u p e r io r , e m p re s a s  e in s t itu ic ó e s  
p r iv a d a s  sem  f in s  lu c ra t iv o s ) .  0  a u to r  a n a l isa , po r 
f in í ,  os m e c a n is m o s  de a v a tia c a o  e s e le c c á o  dos 
p ro je c to s  p ro p o s to s .

A previsao de necessidades de 
mao-de-obra

Os e s tu d o s  p o rtu g u e s e s  n es ta  á rea  d a ta m , com o 
se d is s e , do P ro je c to  R e g io n a l do m e d ite rrá n e o  
(OCDE, 1 9 6 0 - 6 6 ) .  Se a in ic ia t iv a  do  P R M  re s u l-  
to u  de urna p ro p o s ta  do gove rno  p o rtu g u é s  á OCDE 
em  1 9 5 9 , o c e rto  é que esses tra b a lh o s  t iv e ra m  
p ou co  im p a c to  nos p la n o s  que se Ibes s e g u ira m , 
em bora  se ja  de re c o n h e c e r que c o n tr ib u ira m  pata  
« s e n s ib iliz a r»  a lg u n s  g o v e rn a n te s  e té c n ic o s . Pode 
d iz e r-s e  que as tra b a lh o s  do P R M  c o n s titu irá n «  
urna te n ta t iv a  p io n e ira  para  e la b o ra r  um  d ia g n ó s 
t ic o  da s itu a c a o  do s is te m a  de e n s in o  em  P o rtu 
g a l, com  o e n fo q u e  nos seus a s p e c to s  de a p a re lh o  
de fo rm a c á o  de m a o -d e -o b ra  qua i f ic a d a .  A  e q u ip a  
p o rtu g u e sa  c o n s id e ro u  na a ltu ra  nao d e v e r ou  nao 
pod e r s e g u ir  a m e to d o lo g ía  p ro p o s ta  p e la  O C D E 1 
e a d o p to u  urna o u tra  m e to d o lo g ía .  Em 1 9 7 2  urna 
o u tra  e q u ip a  do  M in is te r io  da E d u ca c á o  fe z  um  
e x e rc íc io  para  m o s tra r  a a p lic a b i l id a d e  do m é to do  
de Pames ao caso  p o rtu g u é s . E n tre ta n to , em  
c o m p le ta  s e p a ra c á o  c o m  e s te s  tra b a lh o s , no en tá o
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c h a m a d o  M in is te r io  das  C o rp o ra có e s  e P re v id e n 
c ia  S o c ia l (d e s ig n a c á o  do M in is té r io  do  T ra b a lh o  
no p e río d o  da d ita d u ra )  in ic io u -s e  em  1 9 6 4  e 
d u ro u  a té  1 9 7 3  urna s é rie  de in q u é r i to s  ás 
e m p re s a s  v is a n d o  c o n h e c e r as « n e c e s s id a d e s  de 
m a o -d e -o b ra »  s e n tid a s  p o r e s ta s , o que p e rm it lu  
o le v a n ta m e n to  da s itu a c á o  para  o p e rio d o  6 7 -7 3 .

D e p o is  do d e rru b e  da d ita d u ra  em  1 9 7 4  fo ra m  
re a liz a d o s  d o ls  tra b a lh o s  de  in te re s s e . O p r im e iro  
c o n s is t iu  nos e s tu d o s  p re p a ra to r io s  sob re  os a s 
p e c to s  e d o c a c io n a is  do Plano de M edio Prazo 

( 7 7 - 8 0 )  m as q u e  nao  c h e g o u  á fa s e  de  e x e c u c á o , 
e que p re v ia  e s tu d o s  s u b s e q u e n te s  que  nao  se 
re a liz a ra m  po r te r  h a v id o  s u b s t i t u id o  de re sp o n - 
s á v e is  g o v e rn a m e n ta is . M a s  é em  1 9 8 1  que surge 
o tra b a lh o  m a ls  a m b ic io s o : Estratégia de Desen- 

volvimento dos Recursos Humanos em Portugal 

(R e la tó r io  M E U /B IR D ). In c o m p re e n s ív e lm e n re  e s 
te  tra b a lh o  nao  é do  d o m in io  p ú b lic o  te n d o , 
a p e s a r de tu d o , dad o  o r ig e r r  a dua s  p u b lic a c ó e s : 
Soares e Abecassis ( 1 9 8 2 )  e Estratégia de 

Desenvolvimento dos Recursos Humanos (B o le t im  
In fo rm a tiv o  do M E D , 1 9 8 1 ) .  V ou , p o is , tra tá - lo s  
em  c o n ju n to .

0  o b je c t iv o  do tra b a lh o  é o e s tu d o  g lo b a l sob re  
n e c e s s id a d e s  de m ao d e -o b ra  q u a lif ic a d a  em  P o r
tu g a l a té  1 9 9 2 .  C o n s is t iu  na a p lic a c á o  a P o rtu g a l 
do « M o d e lo  in te g ra d o  de p re v is a o  das n e c e s s id a 
des de m a o - d e -o b ra » 2 .

T ra ta -s e  de um  m o d e lo  c o m p u to r iz a d o  que 
in te g ra  tre s  b lo c o s : o e c o n ó m ic o , o e d u c a c io n a l 
e o do e m p re g o . A  m e to d o lo g ía  é um  d e s e n v o lv i
m e n to  ló g ic o  da m e to d o lo g ía  p ro p o s ta  po r Par

nés3. S in té t ic a m e n te , c o n s is te  no s e g u in te : por 
um  la d o , p ro je c c ó e s  de c e rta s  v a r iá v e is  do e m p re 
go e das  q u a lif ic a c o e s  fa z e n d o  d e p e n d e r a re s p e c 
t iv a  e v o lu c á o  das p ro je c c ó e s  do P IB . D e te rm in a m - 
se a s s im  as n e c e s s id a d e s  de m a o -d e  obra  d e c o rre n -  
te s  de se p ro je c ta r  o c re s c im e n to  do P IB  a urna 
c e r ta  la x a  a n u a l. P o t n u tro  la d o , es ta s  « n e c e s s i
d ad es»  sao c o n fro n ta d a s  c o m  as p ro je c c ó e s  da 
« o fe rta »  d e te rm in a d a s  p e la  e v o lu c á o  d e m o g rá fic a  
e p e la s  s a íd a s  de d ip lo m a d o s  do s is te m a  e s c o la r. 
0  o b je c t iv o  é a p o n ta r  m e d id a s  (ex : p o l í t ic a  
s a la r ia l,  p o l í t ic a  de re c ic la g e m  de m á o -d e -o b ra , 
p o l í t ic a  e d u c a tiv a , b o ls a s  de e s tu d o , n um e rus  
c la u s u s , p o l í t ic a  de l& D , e tc  ). A s  d if ic u ld a d e s  
e n c o n tra d a s  p re n d e m -s e , a s s im , a n te s  de m a is , 
com  a in fo rm a c á o  d is p o n ív e l e o p e r ío d o  para  que
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se fazem  p ro je c c ö e s : os ú lt im o s  d ad as  o f ic iá is  do 
PIB d is p o n ív e is  na a ltu ra  do e s tu d o  e ram  os de 
1 9 7 6 , os do em p re g o  e ram  os de 1 9 7 9  e os do 
s is te m a  e d u c a tiv o , os de 1 9 7 7 /7 8 .  O ano h o r iz o n 
te é 1 9 9 2 , Em p e río d o  de e x tre m a  in c e rte z a  sobre  
o e v o iu ir  da c r is e  in te rn a c io n a l e n a c io n a l,  e 
sobre  o p a p e l que a P o rtu g a l v a l ca b e r e da fo rm a  
com o as d ife re n te s  fo rc a s  s o c ia is  se e n fre n ta m  
in te rn a m e n te , é sem  d u v id a  d i f í c i l  fa z e r p r iv is ö e s  
a qu in ze  anos de d is ta n c ia .  No caso  p re s e n te , para 
se fa z e re m  as p ro je c c ö e s  do P IB , d iv id iu -s e  o 
p e río d o  8 1 -9 2  em  d o is  s u b p e r ío d o s : 8 1 - 8 4  (h o r i
zonte  te m p o ra l do P la n o  de M e d io  P razo, que , ta l 
com o o a n te r io r , nao c h e g o u  a e n tra r  em  e x e c u c á o ) 
e 8 5 -9 2 .  « 0  c e n a r lo  base para  8 1 - 8 4  que d e riv a  
das g rande s  op cö e s  do P lano  co rre s p o n d e  a um 
a c ré s c im o  do p ro d u to  in te rn o  b ru to  de 5 po r 1 0 0  
ao ano , com  urna d e s a c e le ra c á o  da in f la c ä o  e um  
d e c ré s c im o  da taxa  de d e se m p re g o  para  c e rc a  de 
6 %  da p o p u la p á o  a c tiv a  em  1 9 8 4 »  (Relatório 

MEU/BIRD, pág . 1 8 ) .  os dad os  m a is  re c e n te s  
suge rem  que os a u to re s  do e s tu d o  a c e ita ra m  c om o 
v á lid a s  as h ip ó te s e s  c o m id a s  no P la n o . E fe c t iv a 
m e n te , es te  d o c u m e n to , nos ú lt im o s  a n o s , d e v id o  
á p o l í t ic a  c o n ju n tu ra l is ta  s e g u id a , nao te m  m e re 
c id o  c re d ib il id a d e  e n q u a n to  e fe c t iv o  g u ia  da 
ac cá o  g o v e rn a m e n ta l. A s s im , a taxa  de c re s c im e n -  
to  do P IB  em  v o lu m e  fo i  de  5 ,6 %  ( 7 7 ) ,  3 ,2 %  
(7 8 ) ,  4 ,5 %  (7 9 ) ,  4 ,9 %  ( 8 0 ) ,  1 ,7 %  (8 1 )  Relató- 

río do Banco de Portugal, g e re n c ia  de 1 9 8 1 )  e 
d e c la r a r e s  re c e n te s  do m in is tro  do P la n o  s itu a m  
a taxa  para  1 9 8 2  em  re d o r de 3 ,0 % .  E nad a  no 
h o riz o n te  a p o n ta  para  que es ta  taxa  suba ta n to  em  
1 9 8 3  e 1 9 8 4  de m odo a g a ra n t ir  a taxa  m e d ia  de 
5 %  no p e r ío d o . R e la tiv a m e n te  ao p e r ío d o  1 9 8 5 -  
9 2  c o n s tru ira m -s e  d o is  c e n á r io s  c o rre s p o n d e n te s  
a duas ta x a s  de c re s c im e n to  m é d ia s  a n u a is  do 
P IB : 4 ,5 %  e 6 ,2 %  ao ano , re s p e c tiv a m e n te . N em  
as p e rs p e c tiv a s  do In v e s tim e n to , nem  de a c ré s c i
mo de e x p o r ta r e s  p e rm ite m  re a lís t ic a m e n te  fu n 
d a m e n ta r  as h ip ó te s e s  de que da  de d o is  pon tos  
p e rc e n tu a is  na taxa  de d e se m p re g o  que se tem  
m a n tid o  p e rs is te n te m e n te  a c im a  dos 8 % . Q uanto  
á e v o lu c á o  da in f la c ä o , m e d id a  p e lo  ín d ic e  de 
p reco s  no c o n s u m id o r, te m  s id o  a s e g u in te : 
2 4 ,2 %  ( 7 9 ) ,  1 6 ,6 %  ( 8 0 ) ,  2 0 ,0 %  (81),  e 2 2 ,4 %  
para 1 9 8 2 . N ao  é p ro vá ve l que se v e r if iq u e  p o is , 
a esperada  d e s a c e le ra c á o  para  c e rc a  de 1 3 ,5 %  
ao ano em m e d ia  (R e la to r lo  M E U /B IR D , pag. 
1 5 7 ) .  S obre  as p re v isó e s  re fe re n te s  ao b lo c o  
e d u c a c io n a l as d if ic u ld a d e s  p o e m -s e  de m odo 
d ife re n te , já  que as p ro je c c ö e s  d e m o g rá fic a s  que 
o r ig in a m  o in f lu x o  de e s tu d a n te s  no e n s in o  b á s ic o , 
sao re la tiv a m e n te  seguras. No e n ta n to , a d e c is ä o  
de a la rg a r  de 6  para  9 anos o p e río d o  de

e s c o la r ld a d e  o b r ig a tó r ia  nao se sabe  qua ndo  v ira  
a s e r to m a d a . E urna d if ic u ld a d e  s u p le m e n ta r  
re s u lta  da o p c a o  fe i ta  no b lo c o  e d u c a c io n a l de 
ig n o ra r  as p re fe re n c ia s  e a s p ira c o e s  dos in d iv i 
d uo s  q u a n to  a c a rre ira s  e s c o la re s  e p ro h s s io n a is  
(Soares e Abecassis). P e la  im p o rta n c ia  que 
te m  ñas c o n c lu s o e s  do R e la tó r io , é n e c e s s á rio  
fa z e r urna re fe re n c ia  á íu n d s m e n ta c io  da e v o lu c á o  
e s pe rada  para  o E nsino  S u p e r io r  P o lité c n ic o  v is to  
que se p re te n d e  c o r r ig ir  a a c tu a l re la c á o  en tre  n° 
de d ip lo m a d o s  p e la s  u n iv e rs id a d e s  (v e r A d la n te  
A n tá o  &  o u tro s ) que sao 8 5 %  do núm e ro  de 
e s tu d a n te s  do E nslno  S u p e r io r  e os do Enslno 
P o lité c n ic o ,  que sao ape nas  1 1 %  do to ta l .  As 
razoes In v o ca d a s  a le g a m  que o P o lité c n ic o  é 
m eno s  lo n g o , m enos c a ro  e de tó n ic a  p ro f is s io n a l.  
C ornudo  to d a s  as e s c o la r  fu n d a d a s  na d é c a d e  de 
7 0  c om o  E n s ino  P o lité c n ic o  ou já  fo ra m  tra n s fo r 
m adas em  U n iv e rs id a d e s  ou In s t itu to s  U n iv e rs itá -  
r io s ,  ou re iv in d ic a m  essa t r a n s fo rm a d o ,  e passa - 
ram  a fo rn e c e r  d ip lo m a s  « lo n g o s » . E as que 
re s ta ra m  v ira m  o nú m e ro  de a lu n o s  in s c r ito s  b a ix a r  
p a ra  m e ta d e  e n tre  7 4 /7 5  e 8 0 /8 1  (Antáo e 
o u tro s ) . Hé n e s te  e s tu d o  um  o u tro  a s p e c to  que 
m e rce  s e r re a lc a d o , a p e s a r d as  I ¡m ita c ó e s  já  
re fe r id a s : a c o n s tru c á o  da m a tr iz  de p o o lin g  para 
o s is te m a  de e n s in o  e pa ra  a e c o n o m ía  p o rtu g u e 
sa , o que fo i fe i to  po r p a r te s , no b lo c o  e d u c a c io 
n a l e no b lo c o  de  m a o -d e -o b ra . T ra ta -s e  de urna 
m a tr iz  de  c o e f ic ie n te s  de e m p re g o  po r 2 3  s e c to re s  
de a c t iv id a d e  (C AE) s egundo  a h a b i l i t a d o  e s c o la r  
(n ív e is  e d ip lo m a s  do s is te m a  de e n s in o  p o r tu 
g u é s) e 1 3  n ív e is  p ro f is s io n a is  (ou  á reas  p ro fis -  
s io n a is ,  que sao  as u t i l iz a d a s  no m o d e lo  do B a nco  
M u n d ia l,  que na re a lid a d e  sao um  m is to  de 
q u a l i f ic a c á o  e p ro f is s á o ).  A  fase  s e g u in te  do 
tra b a lh o  c o n s ís t iu  na e la b o ra c á o  das p ro je c c ó e s  
p ro p r ia m e n te  d ita s . U t il iz a n d o  as c a p a c id a d e s  de 
um  m o d e lo  c o m p u to r iz a d o  c o n s tru lra -s e  c e rc a  de 
1 2  c e n á r io s  d ife re n te s . «O c e n á r io  1 3  fo i c o n s i
d e ra d o  p e lo s  p e r ito s  do B a n co  M u n d ia l c om o  o 
c e n á r io  c u jo s  re s u lta d o s  se a p re s e n ta m  com  urna 
m a lo r  v e ro s im iIh a n c a  en q u a n to  que o c e n á r io  9 se 
pode c o n s id e ra r  c om o urna h ip ó te s e  de e v o lu c á o  
m a is  o p t im is ta »  (Soares e Abacassis). Para 
nao s o b re c a rre g a r  o te x to  d ire í ap e n a s  que a 
a v a lia c á o  que se pode fa z e r q u a n to  a e s ta  e s c o lh a  
é que e la 's e  b a s e ia  em  h ip ó te s e s  de e v o lu c á o  das 
p r in c ip á is  v a r iá v e is  e c o n ó m ic a s  e x tre m a m e n te  o p 
t im is ta s  e os seus re s u lta d o s  sao p ra tíc a m e n te  
im p o s s ív e ls  de a lc a n c a r. A s p r in c ip á is  c o n c u ls o e s  
p a ra  1 9 8 0 / 9 2  sao  as s e g u in te s  (R elatório

M E U / B I R D ) :
-  te n d e n c ia  g lo b a l d e c re s c e n te  do 

n iv e l do em prego  g lo b a l, e x ce p to



ñas M e ta lú rg ic a s  de B ase, M a te 
r ia l de T ra nspo rte , C onstrucao  e 
Obras P ú b lic a s  e T u rism o ,

—  As áreas ou n ív e is  p ro fis s ia n a is  
com  te n d e n c ia  d e c re sc e n te  sao: 
Pessoal S u p e rio r C ie n t íf ic o  e T é c 
n ic o , E m pregados e T ra b a ja d o re s  
M a n u a is  A lta m e n te  Q u a lif ic a d o s , 
E m pregados e O perarios  S e m i-q u a - 
lif ic a d o s , T ra b a ja d o re s  A g ríc o la s  
e T ra b a ja d o re s  Nao Q u a ü fíc a d o s .

—  Váo fo rm a r-s e  exced en tes  de m áo- 
de -obra  ñas c a te g o r ía s  de t ra b a !- 
dadores com  m enor fo rm a c á o  19 7 %  
tíos exced en tes  te r ia m  fo rm a c á o  
s e cu n d a ria  ou in fe r io r ) .  Váo c o rn u 
do s u rg ir exced en tes  em cursos 
su p e rio re s : M e d ic in a  e P a ra -m é d i
cos, Engenharia  Q u ím ic a , M e c á n i
ca e M e ta lú rg ic a  e E le c tro té c n ic a , 
e A g ro n o m ía , V e te r in a r ia  e C ie n 
c ia s  N a tu ra is .

P revé-se  que o v o lu n te  g lo b a l dos exced en tes  
venda a ser p á t ic a m e n te  a b so rv ido  p e lo  vo lu n te  
g lo b a l das fa lta s , em c e rta s  p ro fis sñ e s , nos 
s e g u in te s  s e c to re s : A g r ic u ltu ra , C ons tru cao , Co
m e rc io , B ancos, S eguros e S e r íe o s ,  A d m in is tra c á o  
P ú b lic a , M á q u in a s , M a te r ia !  de T ra n sp o rte , T ra ns
portes e C o m u n ic a r e s  e T u rism o . P revéem -se 
fa lta s  de m á o -d e -o b ra  com  d ip lo m a  dos cu rsos  do 
Ensino S u p e rio r P o lité c n ic o  e c e rto s  cu rsos  s u p e 
rio res. 0  v c lu rn e  de em prego p re v is to  para 1 9 8 2  
é de  3 .5  m ilh o e s  no c e n á r io  1 3 , e de 3 ,7  m ilh o e s  
no c e n á rio  9 Em q u a lq u e r das h ip ó te se s  nao te rá  
hav id o  reducáo  do d ssem p reg o  a c tu a l. Os au to res  
do Relatório c o n c lu e m  q u e  «a e c o n o m ía  p o rtu g u e 
sa d e tra c ta rá  s é ria s  d if ic u ld a d e s  na a c e ie ra c á o  do 
seu c re s c im e n ío , Im p o s ta s  p e la  escassez de m áo- 
d e -o b ra  s e n t í-q u a ii f ic a d a  e de q ua d ro s  m e d io s , no 
caso  de p re te n d e r a c e le ra r  o seu c re s c im e n to  
a c im a  dos 4 %  m e d ios»  (Soares e Abacassis). 
P ropdem  a ín d a  m e d id a s  que v is e m  a m o b ilid a d e  
p ro íis s io n a l dos tr a b a ja d o r e s  dos n ív e is  m enos 
q u a ü fíc a d o s  para os o ía is  q u a lií ic a d o s , urna vez 
que , de um  m odo g e ra l, há e x ce d e n te s  d aq ue les  
e c a re n c ia s  destes .

Este c o n ju n to  de c o n s id e ra có e s  le v a n ta  ro s  
duas o b s e r v a r e s  para  a lé m  das que já  se fiz e ra m  
as h ip ó te se s  que fu n d a m e n ta ra n ! as p ro je c c o e s : 
1 . a.— ¿C om o e s ta b e le c e r um a e s tra te g ia  de De- 
s e n v o lv im e n to  dos R ecursos H u m a n o s 7 e ¿ cóm o se 
a r t ic u la  com  o P ian e a m e n to  g lo b a l do D e s e n vo l
v im ien to?  2 .3 .— c o n ce p cá o  im p l íc i ta  qua m o á 
na tu ra le za  dos ( (d e se q u ilib r io s ))  no m erca do  do 
tra b a lh o .

A  p r im e ira  que stáo  ap o n ía  para um  p rob lem a  
de fu n d o : ¿poderá  haver um  P lano  de D esem vo l- 
v im e n to  dos R ecursos  H um anos, assen te  num a 
e s tra te g ia  d e lin e a d a  na a u s e n c ia  de um  P lano  de 
D e s e n vo lv im e n to , c u ja s  opcóes  tenh am  s ido  am - 
p la m e n te  d is c u t id a s  e assum idas  p e la  pop u la c h o ?  
Na re a lid a d e  nao tem  q u a lq u e r re le v a n c ia  p rá tic a  
a a firm a p á o  de que há «urna n ecess ida de  p re m e n 
te de fo rm u la r  c u id a d o sa m e n te  um P lano  de 
D e s e n v o lv im e n to  p a ra  o P a ís »  (R e la tório  

MEU/BIRDI. A  e s tra te g ia  que vem  m o ld a n d o  o 
d e s e n v o lv im e n to  do c a p ita lis m o  portugé s  é uma 
e s tra te g ia  sem  Piano e x p líc ito ,  fazendo  fé  ñas 
fo rc a s  do m erca do  e nos jo g o s  de in f lu e n c ia s  e 
das pressbes, apo n tando  para o a p ro fun dam en to  
das d e p e n d e n c ia s , para um  c e rto  t ip o  de ¡n te g ra c a o  
e c o n ó m ic a  e c u ltu ra l dep enden te  e nunca para um 
d e s e n v o lv im e n to  a u to -c e n tra d o  e capaz de s a t is fa 
cer as n e c ess ida des  m a te ria is , e d u c a tiv a s , c u ltu 
rá is  e p ro fis s io n a is  da p o p u la c a o . A  e s tra té g ia  
im p l íc ita  no «com pound m ode l»  do B anco  M u n 
d ia l in e v ita v e lm e n te  m a is  nao faz do que a c e ita r  
e a m p lia r  o m ode lo  de d e s e n v o lv im e n to  de p e n d e n 
te v is to  que se base ia  ñas p ro je c c o e s  dos v a lo res  
das v a riá v e is  para anos a n te rio re s ,
0 o b je c tiv o  que é poss íve ! re tira r  do estudo é 
ass im  a rep roducán  a la rg a d a  do m o d e lo  a n te r io r: 
p roduz ir m is  bens para c o n s u m ir mais sem  que 
da e s tra té g ia  p roposta  se possa in fe r ir  a n e c e s s i
dade de a te n d e r as n e c e s sa ria s  t r a n s fo rm a re s  
q u a lita t iv a s  a v a ria s  n ív e is  que ex ig e  a opcáo por 
um a e s tra te g ia  e c o n ó m ic a  e c u ltu ra l de a taq ue  as 
d e p e n d e n c ia s  e que re so lva  os p ro b le m a s  da 
p o p u la c a o .

A  segunda questáo  tem  que ver com  o fa c to  de 
se c o n s id e ra r qua as acedes de fo rm a c á o  no 
s is te m a  de ens in o  fo rm a l e no in fo rm a l sao 
s u fic ie n te s  para  g e ra r m o b ilid a d e  a s cen den te  de 
n o d o  a re s o lv e r os p ro b le m a s  do E m prego, do 
D esem prego. e tc é te ra . Esta c o n ce p cá o  igno ra  que 
o r itm o  e a d in á m ic a  da a c u m u ía c á o  é que 
ir rp á e m  o r itm o  e a d in á m ic a  da q u a lif ic a c a o /d e s -  
q u a lif ic a c á o  (ou, n eu tros  te rm os , v a lo r iz a c á o /d e s -  
v a lo r iz a c á o ) da fo rc a  de t r a b a jo ,  e p o rta n to , do 
em prego , desem prego , e s c o la riz a c á o . fiu x o s  m ig ra 
to r io s , e tc . C la ro  que ta is  acedes  sao n e c e s sa ria s , 
m as nao te r p rese n te  o que se tíis se  s ig n if ic a  v iv e r 
em  ilu s á o  p e rm a n e n te , o que leva m esm o em  
c e rta s  versóes c o rre n te s  em  P o rtu g a l, a aponían o 
(m a u j s is te m a  de ensm o com o o cau sa d o r do 
desem prego .

Níveis e financiamento da escolarizacáo
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te te m  um  o b je c t iv o  l im i ta d o  que  é o de  c o m p ila r  
in fo rm a c á o  s o b re  ca d a  u n iv e rs id a d e . c ada  e s c o la  
do e n s in o  s u p e r io r  nào u n iv e rs ita r io  e e n s in o  
a r t ís t ic o .  Os a u to re s  c h a m a m  n o m e a d a m e n te  a 
a te n c à o  pa ra  c e rta s  in s u f ic ie n c ia s  e s ta t ís t ic a s  ou 
m esm o d is c re p à n c ia s  q u e  d i f ic u l ta m  q u a lq u e r  
d ia g n ó s tic o  de s itu a c à o , n o m e a d a m e n te  na á rea  
de l& D . A s  p r in c ip á is  c o n c lu s o e s  do e s tu d o  sao as 
s e g u in te s :

— a q u ilo  a que  h a b itu a lm e n te  se c h a m a  a 
e x p lo s à o  u n iv e rs ità r ia  é urna  ta x a  de  3 ,1 5 %  de 
c re s c im e n to  m è d io  a n u a l no n ú m e ro  de e s tu d a n te s  
in s c r ito s  na d é c a d a  de 7 0 , e a m u lt ip l ic a c á o  po r 
2 ,7  da d e spesa .

—  as  á re a s  c ie n t í f ic a s  p a ra  on d e  se d ir ig e  
m a io r  p ro c u ra  sao  L e tra s  e E n g e n h a ria . A s  á reas  
de M e d ic in a ,  C ie n c ia s  e E c o n o m ia  t iv e ra m  um  
c re s c im e n to  g lo b a l p o s it iv o  m as m u ito  v a r iá v e l de
e s c o la  para  e s c o la .

—  a p o l í t ic a  o f ic ia l  p a ra  o e n s in o  s u p e r io r  
c o n s is t iu  fu n d a m e n ta lm e n te  na c r ia c á o  das U n i
v e rs id a d e s  N ovas  e do E n sino  S u p e r io r  P o l i té c n i
co , in ic ia t iv a s  que nao fo ra m  c o m p le ta d a s  c o m  as 
n e c e s s á ria s  m e d id a s  q u a n to  a c a rre ira s  p ro f is s io -  
na is . T a is  m e d id a s , c o n ju n ta m e n te  c o m  as tra n s -  
fo rm agS es  no e n s in o  s e c u n d á r io , sao im p o rta n te s  
para e x p lic a r  a te n d e n c ia ,  a p a r t ir  de  1 9 7 4 ,  para  
o d e c re s c im e n to  da p e rc e n ta g e m  do nú m e ro  de 
d ip lo m a d o s  nao u n iv e rs ita r io s  no to ta l de  d ip lo 
m ados p e lo  e n s in o  s u p e r io r , que em  1 9 7 6 /7 7  se 
s itu o u  em  2 4 ,8 % .

—  há m e lh o r ia s  s ig n if ic a t iv a s  no ra t io  a lu -  
n o s /d o c e n te : passo u  de 1 9 ,8  em  7 0 /7 1  para  1 0 ,9  
em  7 9 /8 0 ;  ta m b é m  o v o lu m e  de d ip lo m a d o s  em 
re la c a o  ao núm e ro  de in s c r ito s  a u m e n to u .

—  o e n s in o  s u p e r io r  p o l i té c n ic o  a bso rve  1 1 %  
dos re cu rs o s  f in a n c e iro s ,  9 %  dos e s tu d a n te s  e 
produz ape nas  4 ,5 %  dos d ip lo m a d o s . 0  c u s to  de 
cada e s tu d a n te  do e n s in o  p o l i té c n ic o  era  s u p e r io r  
ao do e n s in o  u n iv e rs ità r io .

No c a p ítu lo  sob re  as a c t iv id a d e s  de l& D  ñas 
u n iv e rs id a d e s , as p r in c ip á is  c o n c lu s o e s  sao as 
s e g u in te s ;

—  g rande  p a rte  das a c t iv id a d e s  de l& D  em  
P o rtu g a l p ro c e s s a -s e  nos c e n tro s  de in v e s t ig a d o  
in te g ra d o s  ñas u n iv e rs id a d e s  e to ta l  ou  p a r c ia l 
m en te  f in a n c ia d o s  po r um  o rg a n is m o  v o c a c io n a d o : 
o In s t itu to  N a c io n a l de In v e s tig a p á o  C ie n t í f ic a .

—  na d é c a d a  de 7 0  v e r i f ic a - s e  urna q u e b ra  
no num ero  to ta l de c e n tro s  de in v e s t ig a p á o  u n i
v e rs ita r io s  (e m b o ta  se a d m ita  que p a rte  desta  
quebra  se deva a lim p e z a  de f ic h e ir o s )  a c o m p a n - 
bada do a u m e n to  do nú m e ro  de in v e s t ig a d o re s  po r 
c en tro .

—  q u a n to  aos c e n tro s  do IN IC , os m a is

im p o rta n te s , os  in d ic a d o re s  de d im e n s á o  que se 
e n c o n tra ra m  s ao  os s e g u in te s : 1 3  in v e s t ig a d o re s  
e 3 ,7  p ro je c to s  po r c e n tro  e 3 ,5  in v e s t ig a d o re s  por 
p ro ie c to .

—  c e rc a  de m e ta d e  do s  in v e s t ig a d o re s  nos 
c e n tro s  do IN IC  tra b a lh a m  na á re a  de  c ié n c ia s  
s o c ia is ,  e c o n ta m  c o m  q u a se  6 0 %  do  to ta l dos 
re c u rs o s .

N o c a p ítu lo  das  c o m p a ra c ó e s  in te rn a c io n a is  
v e r i f ic a - s e  q u e :

—  a ta x a  de e s c o la r id a d e  b ru ta  no e n s in o  
s u p e r io r  pa ra  o g ru p o  e tá r io  dos  2 0 - 2 4 ,  em  1 9 7 6 , 
era c e rc a  de m e ta d e  ( 1 0 ,8 )  ou m e n o s  do que  na 
g e n e ra lid a d e  dos o u tro s  p a is e s  e u ro p e u s

—  a « e x p lo s á o »  u n iv e rs ita r ia  é m u ito  m a is  
n o to r ia  na Espanha do  que  em  P o rtu g a l: de 581 
( 1 9 7 0 )  pa ra  1 .0 0 6  ( 1 9 7 7 )  e s tu d a n te s  no e n s in o  
s u p e r io r  p o r ca d a  1 0 0 .0 0 0  h a b ita n te s  e de 6 6 6  
pa ra  1 .7 1 3 ,  no m e s m o  p e r ío d o , re s p e c tiv a m e n te , 
em  P o rtu g a l e E spanha.

—  a im p o r ta n c ia  do  e n s in o  s u p e r io r  nao 
u n ív e rs itá r io  é b a s ta n te  s u p e r io r  nos o u tro s  p a is e s .

—  a d e s pesa  p ú b lic a  c o rre n te  po r a lu n o  do 
e n s in o  s u p e r io r  e ra , em  1 9 7 7 ,  de 2 8 ,5  m il 
e s c u d o s  em  P o rtu g a l; 1 8 ,8  m il e s cu d o s  en E span
ha ( 1 9 7 6 ) ;  6 4 ,3  m i l ,  en F ra c a , e 2 6 4 ,2  m il na 
H o la n d a .

—  a d e s p e s a  em  l& D  e ra  em  P o rtu g a l 0 ,3 %  
do P IB  ( 1 9 7 6 ) ,  c o rre s p o n d e n te  a 4 ,5  US d o la re s  
po r h a b ita n te ,  e n q u a n to  em  F raca  era de 1 .8 %  
( 1 9 7 7 )  do  P IB , c o rre s p o n d e n te  a 1 2 8 ,3  US 
d o la re s  po r h a b ita n te  em  E spanha e ra  de  0 ,3 %  do 
P IB , c o rre s p o n d e n te  a 8 ,0  US d o la re s  p o r h a b ita n 
te  ( 1 9 7 4 ) .

A s  c o n c lu s o e s  do tra b a lh o  a p o n ta m , p o is , para  
urna fo r te  n e c e s s id a d e  de  a u m e n ta r  a a fe c ta c á o  
de re c u rs o s  em  P o rtu g a l ás a c t iv id a d e s  de e n s in o  
e l& D .

Os te x to s  de  Lopes ( 1 9 8 1 )  e Grilo ( 1 9 8 1 )  
le v a n ta m  u m  c o n ju n to  de o u tra s  q u e s tó e s  e m b o ra  
in t im a m e n te  re la c io n a d a s  c o m  e s ta s  m as p o u co  
fre q u e n te s  na l i te ra tu ra  e c o n ó m ic a  em  P o rtu g a l. 
Em Lopes o te m a  a t ra ta r  é o f in a n c ia m e n to  da 
fo rm a c á o  té c n ic a  s u p e r io r . O a u to r  p ro p o e  urna 
s is te m a tiz a c á o  que se e n q u a d ra  na E c o n o m ia  da 
E d u c a c a o ; «m as e s ta  te m  o seu  e s p a g o  na 
economia dos recurso humanos» c u jo  e n q u a d ra  - 
m e n tó  m a is  g e ra l s itú a  na p ro b le m á tic a  do desen- 

voívim ento; «e  o d e s e n v o lv im e n to  ( . . . )  é, em  s i 
m e s m o , c o n c e ito  que  ( . . . )  tra s c e n d e  q u a lq u e r  
c o n c e d o  de c re s c im e n to  a in d a  que o b je c t iv a d o ; 
c o m o  o b v ia m e n te  tra s c e n d e  o c a m p o  d e m a s ia d o  
re s tr ito ,  d e m a s ia d o  p a rc e la r , da  e c o n o m ia » . 0  
a u to r  c o n d u z -n o s  em  s e g u id a  p o r a lg u m a s  c o n s i-  
d e ra c o e s  m o s tra n d o  a im p o r ta n c ia  das  a b o rd a g e n s



s is te m á tic a s  para  le m b ra r  que já  ha 2 0  anos se 
le v a n to u  a c o n tro v e rs ia  a q u a n d o  da e la b o ra c á o  do 
Projecto R e g io n a l do M e d ite r rá n e o , de c u jo  g rupo  
de traba lho  para P o rtu g a l fe z  p a rte .

Ao caracter izar  o c o n c e ito  de d e s e n v o lv im e n to , 
o autor destaca os s e g u in te s  e le m e n to s : a p o p u 
lacho como e le m e n to  soberano, as oportunidades, 

o s  b e n s  e os s e r v ic io s  le g ít im a m e n te  in c lu ív e is  
ñas necessidades bás icas a s a tis fa z e r, e a in d a  a 
a c c e s ib i i íd a d e /  isto é, o autor  c o n s id e ra  que  é em  
termos espaciá is  que os problemas d evem  ser 
considerados e as necessidades s a t is fe ita s ,  o que 
leva á necessidade de maior  p o rm e n o rlz a c á o , 
m aior  divers idade e maior  c o m p le x id a d e  na a v a 
dando das necessidades. E co n c lu í  ló g ic a m e n te  
que o p r e o c u p a  p o u c o  a  p r o c u ra  agregada quando 

q u e r  re s o lv e r  o s  p r o b le m a s  c o n c re to s .
Entrando em seguida na aná l lse  da ab o rd a g e m  

eco nóm ica  das despesas em recursos hum a n o s , o 
autor  ace i ta  que ha co n f l i tu a l id a d e  e n tre  os 
ob jec t ivos  do desenvo lv imento  ( ju s t ic a ,  ig u a ld a d e , 
e q u i l ib r io ]  e os do cresc lm ento  na m e d id a  em  que 
este arresta norm alm ente  efe itos c o n tra r io s  a 
estes ob jec t ivos.  É aquí que L o p e s  in tro d u z  a 
te m á t ica  da economía da educacáo para  a f irm a r  
que «as despesas com o e n r iq u e c im e n to  de 
recursos humanos sao e fec t ivam ente  g a s to s  de 
investí mentó e ¡nvest imento a l ta m e n te  re p ro d u tí-  
vo, tanto mais reprodutivo quanto m a is  p o te n c ia 
l idades se cr iarem no fa c to r  h um a no» .

Está a s s im  e x p líc ito  um  qu a d ro  c o n c e p tu a l — o 
do C a p ita l H u m a n o -c o m u n  ao de Grilo. A s s im , 
no m o d e lo  p ro p o s to  po r Lopes c o n c lu i-s e  que ao 
Estado c a b e rla  o f in a n c la m e n to :

1 .  ° Das despesas  de f o r m a d o  de base e 
despesas c o rre n te s  em  g e ra l.

2 .  ° Das despesas de c a p ita l (no  á m b ito  do 
« c a p ita l hum a no»  pode s e r le g ít im o  c o n te s ta r  a 
d is t in c á o ) .  Á s  e m p resas  c a b e r la :

a) C o m p a rtic lp a c á o  ñas desp e s a s  de c a p ita l.
b) C o m p a rtic ip a c á o  ñas desp e s a s  de a d e - 

qua gáo  da o fe rta  a p ro c u ra , p e la  v ía  da in v e s t i-  
g a c á o  e da fo rm a c á o  c o m p le m e n ta r  e da r e c ic la -  
gem .

Grilo é m a is  e x p líc ito  na n e c e s s id a d e  de 
in c e n t iv a r  o e n s in o  s u p e r io r  p o í i té c n ic o ,  para  o 
que c o n s id e ra  que ao s e c to r  do e n s in o  s u p e r io r  
p r iva d o  c abe  um  pap e l s ig n if ic a t iv o ,  q u e r na 
d iv e rs if ¡c a c a o , que r na d e s c e n tra liz a c á o  da rede , 
n o m e a d a m e n te  em  d ire c c á o  ás zonas m a is  c a re 
c id a s , para  o que e m en de  de e s p e c ia l ¡m p o rtá n c ia  
a a c c á o  das a u ta rq u ía s  lo c á is  na c r ia c a o  de 
in c e n tiv o s  e m o b iliz a c á o  de re cu rs o s  a i e x is te n te s . 
Lopes, no m esm o s e n tid o , c h a m a  a a te n c á o  para  
c e rto s  e s quem a s  de a p o io  o f ic ia l  ás e m p resas  no

á m b ito  da fo rm a c á o  e a p e rfe ic o a m e n to  de pesso a l 
(S is te m a  In te g ra d o  de In c e n tiv o s  ao In v e s tim e n - 
to - S I I I ,  1 9 8 0 ) .

Lopes é, c o rn u d o  e x p l íc i to  em  r e je ita r  o 
m o d e lo  de d e s e n v o lv im e n to  da in s t i t u id o  u n iv e r 
s ita r ia  b aseada  na p r e o c u p a d o  de o e n s in o  se 
p a g a r a s i p ró p r io , s e ja  ¡n s t itu in d o  um  p re c o /p ro -  
p in a  a ¡m p o r ao u te n te -a lu n o , s e ja  p e la  p re s ta c á o  
de s e rv ic o s . O re c o n h e c im e n to  de que  a a d e q u a c á o  
da o fe r ta  de q u a d ro s  á p ro c u ra  é im p o rta n te  leva  
Lopes a s a lie n ta r  que  a e s c o la  só p re e n c h e  o seu 
p a p e l se , para  a lé m  do e n s in o  fo rm a l,  p ro m o v e r a 
fo rm a c á o  de a c tu a liz a c á o /re c ic la g e m  em  a p ro x i
m a d o  ao c o n c e ito  de e d u c a c á o  p e rm a n e n te , onde 
c o la b o ra r ía n ! as e m p re s a s . N os seos a r t ig o s  Lo
pes e Grilo fo rm u la m  a rg u m e n to s  c o n s is te n te s  
em  a p o io  á te s e  de que  a U n iv e rs id a d e  deve 
lig a r-s e  á a c t iv id a d e  e c o n ó m ic a , is to  é, ás e m p re 
sas. E am bo s  d e fe n d e m  que po r essa v ia  se deve 
fu n d a m e n ta lm e n te  in c e n t iv a r  as a c t iv id a d e s  de 
l& D  para  o que  d e v e r ia m  s e r c r ia d a s  e s tru tu ra s  
a d e q u a d a s  para  a d e f in ic á o  da p o l í t ic a  de fo r 
m a d o  de q u a d ro s  té c n ic o s . P or f lm  Grilo cham a 
a a te n c á o  para  um  po n to  Im p o rta n te  que  sao as 
p o te n c ia lid a d e s  de c o o p e r a d o  em  v a rio s  d o m in io s  
do e n s in o  e de l& D  c om  os p a ís e s  a fr ic a n o s  de 
exp re ssáo  p o rtu g u e s a , que  « re p e tid a m e n te  tém  
s o lic i ta d o  (a p o io )  m as que nem  s em pre  o tém  
e n c o n tra d o » .

Urna n o ta  f in a l para re a lc a r  o fa c to  de q u e , se 
nao su rge  n e s ta  resen ha  a re fe re n c ia  a nen hum  
tra b a lh o  c r í t ic o  c o lo c a d o  num  q u a d ro  c o n c e p tu a l 
d ife re n te , é po rque  n e n h u m  fo i p u b lic a d o  em  1 9 8 0  
ou d e p o is  em  p u b lic a c o e s  p o rtu g u e s a s . E n c o n tra 
m os d o is  a r t ig o s  de 1 9 7 9  sobre  as  te o r ía s  da 
s e g m e n ta d o  do m e rc a d o  tra b a lh o  e n en hum  que 
e x p líc ita m e n te  c o n s id e re  as despesas  e d u c a tiv a s  
e de re c ic la g e m  c o m o  despesas  de co n su m o , 
c o n s id e ra d a s  no qu a d ro  da v a lo r iz a c á o /d e s v a lo r i-  
zacáo  da fo rc a  de tra b a lh o , is to  é, c om o  p a rte  do 
c a p ita l achan tad o  que  c o n s t i tu í o c a p ita l v a r iá v e l.

Antonio MIL-HOMENS
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T ra tia lh a s  c o n s id e ra d o s : R o lo , J . M . :  Trans
ferencias de Tecnología e dependencia 
estrutural da economía portuguesa: aná- 
lise de um inquérito. « A n á lis e  S o c ia l» , núm . 
4 2 -4 3  L is b o a , 1 9 7 5 :  R o lo , J .  M . :  Modalida
des de tecnología importada em Portugal, 
¡(A n á lis e  S o c ia l» , púm . 4 7 , L is b o a , 1 9 7 6 :  R o lo , 
J M Capitalismo, tecnología e depen
dencia em Portugal, G !3 /P re s e n c a . L is b o a , 
1 S 7 7 ; R ib e iro , C. S, e R o lo , J, M . :  Á tecnolo
gía estrangeira do sector farmacéutico 
portugués: um ensaio econométrico, «A n á - 
ise S o c ia l» , núm . 5 0 , L is b o a , 1 9 7 7 :  R ib e iro , C. 

3 Econometria baysiana e aplicacáo a 
um modelo de importado de tecnología 
em Portugal, ISE, L is b o a , 1 9 7 9 :  R o lo , J . M . :  
Política científica e técnica, especiali- 
zacio tecnológica e ínovacáo: fundamen
tos e linhas de accáo, « A n á lis e  S o c ia l» , núm . 
58 , L is b o a , 1 9 7 9 :  C araca , J . M . G.: As activi
dades de investigacáo e desenvolvimento 
(I & D) e o desenvolvimento económico, 
«A ná lise  S o c ia l» , núm. 63, L isboa, 1 9 8 0 : G onca l- 
ves. V a r ia  E A política de ciéncia e 
tecnología da CEE e o regime das trans- 
feréncias de tecnología entre estados 
membros: algumas incidéncias da adesáo 
de Portugal, J N IC T , L is b o a , 1 9 8 1 : R o lo , J . M.: 
A componente tecnológica estrangeira da 
industria electrometalomecánica pesada 
portuguesa: um ensaio de tratamento sis
temático, ISE, L is b o a , 1 9 8 2 :  P o n te s , J . P .: 
Tecnología e especializapao industrial na 
adesáo á CEE, « A n á lis e  S o c ia l» ,  núm . 7 0 . 
U s b o a , 1 9 8 2 :  R o lo , J . M . :  A medida do 
progresso técnico: algumas hipóteses de 
pesquisa, ISE, L is b o a , 1 9 8 2 .

I

A té  a b r il de  1 9 7 4 ,  em  g rande  m e d id a  com o 
re fle x o  da a titu d e  c h a u v in is ta  do re g im e  s a la z a ris -  
ta  em  re la c á o  ao m e io  e n v o lv e n te  in te rn a c io n a l.

c e rta s  á re a s  de in v e s t ig a c a o  e c o n ó m ic a  e s tiv e ra m  
a u s e n te ^  das p r e o c u p a r e s  dos e c o n o m is ta s  p o r
tu g u e se s . Esse é o c a so , en tre  o u tro s , das áreas 
do in v e s t im e n to  e s tra n g e ira , da in v e s t ig a c a o  c ie n 
t í f ic a  e te c n o ló g ic a  e das  tra n s fe re n c ia s  de 
te c n o lo g ia .  N es te  p e r ío d o , sao de re fe r ir ,  c o rn u d o , 
d o is  es tu d o s  p io n e iro s  que , no m ín im o , tiv e ra m  a 
v a n ta g e m  de a n u n c ia r  a im p o rta n c ia  da ín o v a c á o  
e da te c n o lo g ia  no p ro ce ss o  do d e s e n v o lv im e n to  
e c o n ó m ic o  p o rtu g u é s .

0  p rím e iro  é Planeamento lía  investigacao 

cie n tífica  e técnica em relacáo com o desenvol

vimento económico» e fa z  p a rte  do P ro je c to  de 
E qu ipas  P ilo to  da OCDE. Foi e la b o ra d o  no G a b i
ne te  de E studos e P la n e a m e n to  da A c c á o  E d u ca 
t iv a  do M in is te r io  da E d u ca c á o  N a c io n a l em 
E e ve re ira  de 1 9 6 8 .  A  P a rte  II I  d e s te  escudo 
in t i tu la -s e  « D e s e n v o lv im e n to  e c o n ó m ic o  p o rtu g u é s  
e o p ro g re ss o  te c n o ló g ic o -a n á lis e  re tro s p e c tiv a  e 
exam e da s itu a c á o  a c tu a l»  0  es tudo  é fu n d a m e n 
ta lm e n te  c e n tra d o  num a a n á lis e  t r a d ic io n a l dos 
s e c to re s  das in d u s tr ia s  tra n s fo rm a d o ra s  e da a g r i
c u ltu ra  à q u a l se a d ic io n a m  a lg u n s  e le m e n to s  de 
e s tu d o  re la c io n a d o s  c o m  a p ro b le m á tic a  do p ro 
g resso té c n ic o .  A  in f lu è n c ia  d e s te  no d e s e n v o lv i
m e n to  in d u s tr ia l é, a lia s ,  e n s a ia d a  p e la  p r im e ira  
vez em  P o rtu g a l, num a p e rs p e c tiv a  n e o c là s s ic a , 
a tra v é s  de a ju s ta m e n to s  de fu n c o e s  de p roducáo  
do t ip o  C o b b -D o u g la s . 0  e s tu d o  in c lu í a ín d a  
a lg u n s  re s u lta d o s  de  um  in q u é r ito  a e m p re s a rio s  
in d u s tr iá is  que p re te n d e  a v a lia r  das  suas a titu d e s  
em  re la c á o  ao p rog resso  té c n ic o .  F o rnece  a ín d a  
a lg u n s  d a d o s  a c e rc a  das  despesas  em  royalties, 

e fe c tu a d a s  p o r c o n ta  da u t i l i z a l o  de te c n o lo g ia  
e s tra n g e ira . T ra ta  se, e v id e n te m e n te , de um  t r a 
b a ll io  m u ito  a m ig o  q u e , c o rn u d o , re p re s e n to u  um 
e s to rco  a p re c iá v e l no s e n tid o  da in c lu s á o  da 
p ro b le m á tic a  da ín o v a c á o  no d e s e n v o lv im e n to  
e c o n ó m ic o .

0  s egundo  e s tu d o  d ig n o  de no ta  in t i tu la -s e  
«Transferencia de tecnologia no sector da goím ica 

fina-l-A  indùstria farmacèutica em Portugal» e fo i 
e la b o ra d o  no In s t itu to  N a c io n a l de In v e s tig a c a o  
In d u s tr ia l,  p o r A. C. Carvalho, R. R  Santos, M . 

£  S. Quarte, M . M . Falcáo e M . M . Rebelo. Este 
tra b a ll io  é um  e x te n s o  e c irc u n s ta n c ia d o  re la tó r io  
sob re  a in d u s tr ia  fa rm a c é u t ic a  em  P o rtu g a l que se 
pode c o n s id e ra r, a ín d a  b o je , c o m o  um  m o d e lo  a 
te r  em  c o m a  no e s tu d o  dos s e c to re s  in d u s tr iá is . 
C ontém  e le m e n to s  e x p líc ita m e n te  re la c io n a d o s  
c om  as tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo g ia  o b tid o s  por 
m e io  de um  in q u é r ito  la n c a d o  a e m p re s á rio s  do 
s e to r. Que se s a ib a  é o p r im e iro  e s tudo  re a liz a d o  
em  P o rtu g a l que a b o rd a , d ire c ta m e n te , o p ro b le m a  
dos c o n tra to s  de tra n s fe ré n c ia  de te c n o lo g ia  fa -



zendo-o  po rém , de urna m a n e ira  pouco  s is te m à t i
ca . D en tro  da m esm a lin h a  de p r e o c u p a r e s  o 
e s tudo  d e b ru c a -s e  a in d a  sobre  os p ro b le m a s  da 
tra n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia  a tra v é s  do in te rc a m b io  
de pesso a l e da a q u is ic à o  de e q u ip a m e n to s , das 
fo n te s  de in fo rm a c à o  e das depesas de in v e s t i- 
gacào  e c o n tro lo  de q u a lid a d e .

» *  *

Logo após A b r il  de 1 9 7 4 ,  a p ro p ó s ito  da 
e la b o r a lo  de um c ó d ig o  para  o in v e s t im e n to  
e s tra n g e iro  em  P o rtu g a l, a p ro b le m á tic a  das t ra n s 
fe re n c ia s  de te c n o lo g ia  a d q u ir iu  um  e s ta tu to  
a p re c iá v e l e tra n s fo rm o u -s e  em  o b je c to  de es tudo  
in te re s sa n d o  a e s p e c ia lis ta s  de d iv e rs o s  m a tize s . 
A  lis ta  de tra b a lh o s  c o n s id e ra d o s  nào sendo, 
em b o ra , e x a u s tiva  c o n firm a  essa id e ia .  Fora d e la  
f ic a m , a lg u n s  tra b a lh o s  a que fa z e m o s  urna a lu s à o  
s u m a ria  m as que nào fo rm a  c o n s id e ra d o s  pe la s  
razòes que a segu ir se expòem.

(i'Transferencia de tecnologia e desenvolvimento 

integrado)) (A. Barreto, U n iv . N ova de L isboa , 
1 9 7 5 ) ,  é um  tra b a ll io  e la b o ra d o  no à m b ito  de um 
p ro je c to  do U N R IS D  de G enebra. Nào fo i c o n s id e 
rado por se tra ta r  de um  e s tudo  e x c lu s iv a m e n te  
te ó r ic o , c o b rin d o  urna e x tensa  v a rie d a d e  de tem a s  
onde se d e s ta c a ra m : os c o n c e ito s  e c r ite r io s  de 
a n à lis e  a te r  em  c o n ta  no d o m in io  das tra n s fe re n 
c ia s  de te c n o lo g ia ;  a d ifu s à o  a e s c o lh a  e a 
s e le c c à o  da te c n o lo g ia  as im p lic a c ò e s  s o c ia is  da 
te c n o lo g ia ;  a « re v o lu c à o  v e rde »  e a te c n o lo g ia ;  a 
i n v e s t ig a lo  lo c a l e as tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo 
g ia . A  s u b lin h a r  o seu c a rá c te r  d iv u lg a tó r io ,  este  
e s tu d o  fo rn e c e , a in d a , urna e x tensa  e bem  s e le c 
c io n a d a  b ib l io g ra f ia  sob re  o p ro b le m a  das tra n s 
fe re n c ia s  de te c n o lo g ia .

«Transferencia de tecnologia e dependencia 

tecnológica em Portugal» (M . I. Januário. M . M. 

Lui, C. A. de 0. Domingues, M IT -G E P , L isboa . 
1 9 7 8 ) ,  T ra ta -s e  de um  e s tu d o  te ò r ic o , c o n c e p tu a l 
e m e to d o ló g ic a m e n te  s u b s id ia r io  de o u tro s  es tu - 
dos m a is  c o n s is te n te s  a p re c ia d o s  nesta  resen ha , 
que apenas deve ser re fe r id o  po r in c lu ir  um  
c o n c e ito  de in te n s id a d e  da d e p e n d e n c ia  te c n o lò 
g ic a  c u jo  c o m e tid o , a liá s ,  m e re c e  a ig u m a s  re s e r
vas. F o rnece  dados s e c to r ia is .

«Transferèncie de tecnologia-introducao a um 

estudo juridico-económ ico» (M . dos Santos, Fa- 
c u ld a d e  de D ire ito -U L , L is b o a , 1 9 8 1 ) .  A  parte  
e c o n ò m ic a  d es te  es tudo  é um  in v e n tà r io  d e s c r iv o  
do p ro b le m a  da te c n o lo g ia  ta l co rno  e ie  fo i 
abordado desde os au to res  c lá ss ico s . A  parte 
ju r íd ic a ,  sem  d ú v id a  a q u e la  que  m e re c e  m e lh o r  
a te n c á o , d e b ru c a -s e  sobre  os m ú lt ip lo s  a s p e c to s

que a re g u la m e n ta c á o  das tra n s fe re n c ia s  de te c 
n o lo g ía  pode re v e s tir  a n iv e l in te rn a c io n e l,  re g io 
n a l ou n a c io n a l C ontém  urna a n á lis e  e x a u s tiv a , 
por vezes o r ig in a l,  da le g is la c á o  po rtu g u e sa  na 
m a te ria . Do m esm o a u to r é a ín d a  de re fe r ir  um 
a rtig o  p u b lic a d o  na re v is ta  T ie rs  M o n d e  (X V II, 6 5 , 
J a n -M a r ,  1 9761 in t i tu la d o  «Contributíon a la 

critique du concept de technologie intermédiaire».

Da lin h a  dos tra b a lh o s  c o n s id e ra d o s  nao fazem  
ig u a lm e n te  pa rte  os re la tó n o s  e la b o ra d o s  por 
c o n s u lto re s  e s tra n g e iro s  que nestes  ú lt im o s  anos 
fo ra m  c h a m a d o s  a p ro n u n c ia r-s e  sobre  d iv e rso s  
a s p e c to s  das tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo g ía  em 
P o rtu g a l, n o m e a d a m e n te  sobre  o seu e n q u a d ra m e n - 
to  in s t itu c io n a l e o rg a n iz a tiv o . C um pre , c o rn u d o , 
d e s ta c a r  os c o n tr ib u to s  de P. F. C o n o d [W 5 ) , H, 

A. Janiszewski (1 9 7 7 )  e C. Valtsos (1 9 7 7 )  que, 
dum a m a n e ira  ou d o u tra , a ju d a ra m  a c o n c e d e r á 
p ro b le m á tic a  das tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo g ía  a 
im p o rta n c ia  d e v id a .

I I

Os tra b a lh o s  que aqu i a p re s e n ta m o s  p od em  ser 
a g rupa dos  em  q u a tro  c o n ju n to s . 0  p r im e iro  c o n 
ju n to  in c lu i  q u a tro  es tu d o s  c u ja  in fo rm a c à o  de 
base sao os c o n tra to s  de tra n s fe re n c ia  de te c n o 
lo g ia :  «Transferencias de tecnologia e dependen

cia estrutural da economia portuguesa: análise de 

um ¡nquérito» ( 1 9 7 5 ) ;  Modalidades de tecnologia 

importada em Portugal» ( 1 9 7 6 ) ;  «Capitalismo, 

tecnologia e dependéncia em Portugal» ( 1 9 7 7 ) ;  
«A componente tecnológica estrangeira da indùs

tria  electrometalomecanica pesada portuguesa: 

um ensalo de tratamento sistemático»  ( 1 9 8 2 ) .  0  
s egundo  c o n ju n to  in c lu i  d o is  e s tudos  que  re p re 
s e n ta n ! um  e s to rco  de a p lic a c a o  de m é to d o s  
m a te m á tic o s  aos dados c o lf i id o s  nos c o n tra to s  de 
tra n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia :  «A tecnologia estran

geira do sector farmacéutico portugués: um ensato 

economètrico» ( 1 9 7 7 ) ;  «Econometria baysiana e 

aplicacào a um modelo de im p o rta lo  de tecno

logia em Portugal» ( 1 9 7 9 ) .  O te rc e iro  c o n ju n to  
e n g lo b a  trè s  e s tudos  só in d ire c ta m e n te  re la c io n a 
dos c o m  as tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo g ia ,  m as que 
té m  um  ¡n e g á v e l in te re s s e  no d o m in io  da p o l i t ic a  
c ie n t í f ic a  e te c n o ló g ic a :  «P olítica c ien tífica  e 

técnica, especiaiizacào tecnológica e inovacào: 

fundamentos e linbas de accào» ( 1 9 7 9 ) ;  «As 

actividades de investigacào e desenvolvimento 

¡ I  & D) e o desenvolvimento econòmico» ( 1 9 8 0 ) ;  
«A p o litic e  de ciència e tecnologia da CEE e o 

regime das transferéncias de tecnologia entre



estados membros: a /g u rn  incidências em Portu
gal» (1 9 8 1 ) .  F in a lm e n te  o q u a rto  c o n ju n to  c o n té m  
dois  es tudos de ín d o le  n e o c là s s ic a  sobre  a In f lu e n 
cia  do p rog resso  té c n ic o  no d e s e n v o lv im e n to  
e c o n ò m ic o  p o rtu g u é s  na p e rs p e c tiv a  da te o r ia  do 
c o m é rc io  in te rn a c io n a l e da te o r ia  da p ro d u ç â o : 
«Tecnologia e especializaçâo internacional na 
aéesào à CEE» ( 1 9 8 2 ) ;  «A medida do progresso 

técnico: algumas hipóteses de pesquisa» ( 1 9 8 2 ) .

«Trans fe rànci as de tecnologia e óependència 

estrutural da economia portugesa-anàlise de urti 

mquérito», e um  a r t ig o  de R o lo  (1 9 7 5 )  que parte  
do p r in c ip io  de que a d e p e n d e n c ia  pod e  re v e s tir  
v a ria s  fo rm a s  ( in s t i tu c io n a l,  fu n c io n a l,  e s tru tru a l)  
e que a d e p e n d e n c ia  te c n o ló g ic a  é urna fo rm a  
e s tru tu ra l da d e p e n d e n c ia . N u m a  p r im e ira  pa rte  
ado p ta  se urna d e f in iç â o  de te c n o lo g ia  que a 
id e n t if ic a  com  urna m e rc a d o r ia  que  te m , c o rn u d o , 
p ro p n e d a d e s  e s p e c iá is ;  ju s t i f ic a - s e  a im p o rtá n c ia  
dos c o n tra to s  de tra n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia  en- 
qua n to  fo n te  p r iv i le g ia d a  de in fo rm a ç â o  para  o 
es tudo das tra n s fe ré n c ia s  de te c n o lo g ia ;  en u m - 
c ia m -s e  as p r in c ip á is  c a ra c te r ís t ic a s  dos  c o n tra to s  
de tra n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia  no que re s p e ita  a 
m o d a lid a d e s  de te c n o lo g ia ,  c u s to s  de te c n o lo g ia  
e c lá u s u la s  re s tr it iv a s . N a c irc u n s ta n c ia  nao 
d ispondo  de a c esso  a c o n tra to s  de tra n s fe re n c ia  
de te c n o lo g ia , o a u to r  cham a a a te n ç â o  para  
outras fo n te s  de in fo rm a ç â o  p o s s ív e is  n o m e ada- 
m ente  a q u e la s  que sao de na tu reza  f is c a l .  Por isso 
é que a segunda p a rte  do a r t ig o  é urna a n á lis e  
esaustiva  de um in q u é r ito  la n ç a d o  p e lo  M in is te r io  
das F inanças  a em presas  p o rtu g u e sa s  que pagam  
royalties a em presas e s tra n g e ira s  por u ti l iz a ç â o  de 
te c n o lo g ia  e s tra n g e ira . A s  em presas  sâo , na sua 
grande m a io ira , da in d u s tr ia  tra n s fo rm a d o ra  e o 
estudo, n a tu ra lm e n te  lim ita d o  p e la  in fo rm a ç â o  
d is p o n ív e l, nao v a i a lé m  de s u ce s s iv a s  d e c o m p o s - 
içôes dessa in fo rm açâo  por c rite rio s  ta is  como, 
secto res , p a ís e s , m o d a lid a d e s  de te c n o lo g ía ,  c o n - 
d içôes  de p a g a m e n to , re la ç ô e s  en tre  as em presas 
lic e n c ia d o ra s  e l ic e n c ia d a s . 0  p rò p rio  a u to r e v i
de n c ia  as l im ita ç ô e s  do es tudo  que , c o n tu d o , teve 
p e lo  m enos o m é r ito  de d e s e n c a d e a r p o s te r io re s  
in v e s tig a ç ô e s  que c o n d u z ira m  à e la b o ra ç â o  dos 
ou tros  tra b a lh o s  que  c o n s titu e n t e s te  g rupo .

«Modalidades de tecnologia importada em 
Portugal», ( R o l o ,  1 9 7 6 ) ,  é um  a r t ig o  que , 
p o s te r io rm e n te , v e io  a ser in s e r id o , num a  versac  
re v is ta , no ü v ro  «Capitalismo, tecnologia e depen

dencia em Portugal. ( R o l o ,  1 9 7 7 ) .  A  in fo rm a ç â o  
base deste  liv ro  e, p o r ta n to , a d a q u e le  a r t ig o , sao 
3 2 6  c o n tra to s  de tra n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia  
neg o c ia d a  po r em presas  p o rtu g u e sa s  na sua esm a-

g a d o ra  m a io r ia  p e r te n c e m e s  à in d ù s tr ia  t ra n s fo r 
m a d o ra . A  in tro d u c a o  abo rda  a lg u m a s  q u e s to e s  da 
p ro b le m á tic a  de in te rn a c io n a liz a c a o  do c a p ita l is 
mo e da d e p e n d e n c ia  e c o n ó m ic a . A  in te n c á o  do 
a u to r  v a i,  n it id a m e n te , no s e n tid o  de e v id e n c ia r  
as d e f ic ie n c ia s  da te o r ia  do c o m é rc io  in te rn a c io 
n a l, n o m e a d a m e n te  no que to c a  à e x p lic a c à o  da 
c i r c u la d o  in te rn a c io n a l da te c n o lo g ia ,  ao m esm o 
te m p o  que fo rn e c e  o u tro s  e le m e n to s  te ó r ic o s  
s u s c e p tív e is  de e n q u a d ra r o p ro b le m a  das tra n s fe 
re n c ia s  de te c n o lo g ía .  0  c a p ítu lo  p r im e iro  esgo- 
ta -s e  em  c o n s id e ra c o é s  a c e rc a  das am o s tra s  de 
em presas e c o n tra to s  c o n s id e ra d o s . O c a p ítu lo  
segundo , que c o rre s p o n d e  ao a r tig o  c ita d o , faz  
urna c a ra c te r iz a c á o  g e n é ric a  da te c n o lo g ía  im p o r
ta d a , e x p líc ita  a sua o r íg e m , e v id e n c ia  as  suas 
e s p e c if ic id a d e s  em  fu n c á o  dos s e c to re s  de a c i iv i -  
dad e  e do in v e s t im e n to  d ire c to  e s tra n g e iro . Do 
m esm o m odo  que no a r t ig o , es te  c a p ítu lo  p a rece  
ser urna te n ta t iv a  bem  s u c e d id a  de o p e ra c io n a li-  
zagáo do c o n c e ito  de te c n o lo g ia  a d o p ta d o  p e lo  
a u to r. 0  c a p ítu lo  te rc e iro  es tuda  os a c o rd o s  sobre  
p a g a m e n to s  expre ssos  nos c o n tra to s  e a d ia n ta  
o rdens  de g randeza dos c u s to s  da te c n o lo g ía  
e s tra n g e ira  s u p o rta d o s  p e la s  l ic e n c ia d a s . N ao 
d is p o n d o  de  in fo rm a c á o  s a t is fa tó r ia ,  o a u to r  d e 
m o n s tra , p o ré m , que esses c u s to s  sao fra n c a m e n te  
s u p e rio re s  aos  que se a n u n c ia m  o f ic ia lm e n te .  Os 
c a p ítu lo s  q u a rto  e q u in to  e xpóem  em  p o rm e n o r as 
p r in c ip á is  c lá u s u la s  re s tr it iv a s  c o n d ic io n a d o ra s  da 
a c t iv id a d e  das em presas p o rtu g u e sa s  que n e g o c ia -  
ram  os c o n tra to s  em  es tudo . 0  c a p ítu lo  sexto  
a p re c ia  d iv e rs a s  te n ta t iv a s  que , a n iv e l in te rn a c io 
n a l, re g io n a l e lo c a l,  te m  s id o  e m p r e n d id a s  para 
r e g la m e n ta r  as tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo g ia .  F i
n a lm e n te , em  ane xo , sao fo rn e c id a s  as lis ta s  das 
em presas n a c io n a is  e e s tra n g e ira s  que n e g o c ia ra m  
os c o n tra to s  c o n s id e ra d o s .

«A componente tecnológica estrangeira da in 
dùstria electrometalomecámca pesada portuguesa: 

um ensaio de tratamento sistemático», ( R o lo ,  
1 9 8 2 ) ,  é um tra b a ll io  que está na Iin h a  do a n te r io r  
em bora  re p re se n te  um c o n s id e rá v e l avanco  de 
o rdem  te ó r ic a  e m e to d o ló g ic a . T ra ta -s e  de um 
e x e rc íc io  de a p iic a g á o  ao s e c to r  de bens de 
c a p ita l p o rtu g u é s  de urna m e to d o lo g ia  s is te m á t i
ca , o r ig in a l,  c o n c e b id a  na s e q u é n c ia  da e x p e r ie n 
c ia  a d q u ir id a  em  íra b a lh o s  a n te r io re s . A  p r im e ira  
p a rte  c o n té m  o e n q u a d ra m e n to  te ó r ic o  e m e to d o 
ló g ico  do estudo. No enquadram ento  te e ó ric o  é de 
s a lie n ta r  o m a io r  r ig o r , em  re la c á o  ao e s tudo  
a n te r io r , com  que é p os ta  a qu e s tá o  das t ra n s fe 
ré n c ia s  de te c n o lo g ia .  A  m e to d o lo g ia  d e s creve  em  
p o rm e n o r to d o s  os passos que c o nduzem  à c o n s 
t r u y o  da m a tr iz  da c o m p o n e n te  te c n o ló g ic a  es-



t ra n g e ira ,  q u e  é urna m a tr iz  b in à r ia  de  a p lic a c à o  
u n iv e rs a l to rn a d a  o p e ra c io n a l a p a r t ir  de urna 
g ra n d e  v a rie d a d e  de p ro g ra m a s . N e s ta  p a rte  in -  
c lu i- s e  ta m b é m  urna t ip o lo g ia  de c o n tra to s  que 
p e rm ite  e s ta b e le c e r  d is t in c ò e s  re le v a n te s  e n tre  os 
d iv e rs o s  t ip o s  de c o n tra to s . A  s e g u n d a  p a rte  
c o rn é tti os re s u lta d o s  da a p lic a c á o  da m e to d o lo g ia  
re fe r id a  a 1 9 2  c o n tra to s  do s e c to r  c o n s id e ra d o , 
c o m  b ase  n u m  p ro g ra m a  de c á lc u lo  m u ito  s im p le s . 
A  e s tru tu ra  d e s ta  p a rte  do liv ro  é em  tu d o  id é n t ic a  
è do liv ro  a n te r io r ,  b e n e f ic ia n d o , c o rn u d o , de 
a p e rfe ic o a m e n to  c o n s id e rá v e is  que  se re f le c te m , 
s o b re lu d o , na q u a lid a d e  da in fo r m a d o  tra ta d a , 
dos d a d o s  o b t id o s  e d o  p ro p r io  d is c u rs o  q u e  é 
R o tó r ic a m e n te  m a is  r ig o ro s o . A s  c o n s id e ra r le s  
sobre  as m o d a lid a d e s  de te c n o lo g ia  e s tra n g e ira  do 
s e c to r , sob re  os c u s to s  dessa  te c n o lo g ia  e sobre  
as c lá u s u la s  re s tr it iv a s  que  a sua a d o p c á o  im p ò e  
a p a re c e m , a s s im , c om  m a is  s ig n if ic a d o ,  p e rm it in -  
do a v a iia r  c om  m a is  p re c is á o  da re a l d e p e n d e n c ia  
do s e c to r  em  re la c à o  à te c n o lo g ia  e ao c a p ita l 
e s tra n g e iro . A  te rc e ira  p a rte  in c lu í  um  c o n ju n to  de 
c o n c lu s ó e s  c r í t ic a s  e de p e rs p e c tiv a s  de a c g á o  no 
d o m in io  da p o l í t ic a  c ie n t í f ic a  e te c n o ló g ic a .  Aquí 
é de s a lie n ta r ,  s o b re tu d o , o e s fo rco  do a u to r para 
mostrar as d e f ic ie n c ia s ,  ap e sa r de tu d o  presentes, 
na m e to d o lo g ía  u t i l iz a d a ,  bem  c o m o  o a lc a n c e , 
re la t iv o ,  dos re s u lta d o s  o b tid o s . N os ane xos  en- 
c o n tra m -s e : o ques t ionàr io  que s e rv lu  de base à 
c o d i f i c a d o  da in fo r m a d o  dos c o n tra to s ; a m a tr iz  
da c o m p o n e n te  te c n o ló g ic a  e s tra n g e ira  do s e c to r ; 
as l is ta s  de empresas estrangeiras l ícenc iadoras  
das p r in c ip á is  empresas do sector ;  e a l is ta  dos 
p ro d u to s  do sector  o b je to  dos con tra tos  considera* 
dos.

uA  te c n o lo g ía  e s t ra n g e ir a  d o  s e c to r  fa r m a c é u 
t i c o  p o r tu g u é s :  u m  e n s a io  e c o n o m é tr ic o »  (R ib e i -  
ro  e R o lo , 1 9 7 7 ) .  con s t i tu í  urna p r im e ira  te n ta 
t iva de a p l i c a d o  de programas so f is t ica dos  á 
matr iz  te cn o ló g ica  descr i ta  ac im a .  Numa pr im eira  
I inha de pesquisa, e com vis ta a exp l ica r  a lgumas 
re lacoes g loba is  entre as var iáve is,  constru íram -se 
tabe las de co n t ingenc ia  des t inadas a ve r i f ic a r  
qual o grau de a ssoc ia cáo  que exist ía  entre os 
diversos pares de var iáve is  considerados,  ló g ic a 
mente re lac ionáve is .  Os respec t ivos  e n s a io s  do 
qui-quadrado mostraram nao e x is t ir  a s s o c ia c á o  
globa l  entre os a tr ib u to s  c o n fro n ta d o s . Isso nao 
impede, porém, que e x is ta m  o u tra s  re la c o e s  (p a r 
ce lares !  cu jo  e s tu d o  re c la m a  a u t i l i z a d o  de 
m odelos  de re g re ss á o  lin e a r .  Nesta p e rs p e c tiv a , 
e la b o ra ra m -s e  var ios m o d e lo s  de re g re ss á o  l in e a r

m ú lt ip la  em  q u e  se c o n s id e ra ra m : c o m o  v a r iá v e is  
a e x p lic a r ,  a d u ra c á o  do c o n tra to , as royaities, as 
m o d a lid a d e s  de te c n o lo g ía  im p o rta d a  e as c lá u 
s u la s  r e s tr it iv a s ;  c o m o  v a r iá v e is  e x p lic a t iv a s ,  c o n - 
s id e ra ra m -s e  a a n t ig u id a d e  do c o n tra to , a p a r t ic i 
p a d o  da l ic e n c ia d o ra  no c a p ita l da lic e n c ia d a  e 
os p a ís e s  de o r ig e m  da te c n o lo g ía .

S u rg ira m  d iv e rs o s  p ro b le m a s  re s u lta n te s , p r in 
c ip a lm e n te  do fa c to  de h a v e r v a r iá v e is  a r t i f ic iá is .  
Os v a lo re s  c a lc u la d o s  para  es tas  v a r iá v e is  p od em  
ser in te rp re ta d o s  c o m o  e s t im a tiv a s  das  p r o b a b i l i 
d a d e s  c o n d ic io n a d a s  p e lo s  v a lo re s  a s s u m id o s  náo 
p e rte n c a m  ao in te rv a lo  ( 0 ,1 ) .  O utra  d if ic u ld a d e  
im p o rta n te  re s id e  no fa c to  de a h ip ó te s e  da 
h o m o e s c e d a s tic id a d e  dos re s id u o s  náo se m a n te r. 
D a q u i re s u lta  que  os e s tim a d o re s  dos  m ín im o s  
q u a d ra d o s  dos c o e f ic ie n te s  de re g re ss á o  sáo 
e n v ie z a d o s . F in a lm e n te , o c o e f ic ie n te  de d e te rm i
nan d o  p e rd e  m u ita  da sua im p o r tá n c ia  c o m o  
m e d id a  do  a ju s ta m e n to . N es ta  p r im e ira  fa s e , em  
re la c á o  as v a r iá v e is  a e x p lic a r  náo a r t i f ic iá is  
d u ra c á o  do  c o n tra to  e royaities, o b tiv e ra m -s e  
re s u lta d o s  re la t iv a m e n te  m o d e s to s . Com o in tu ito  
de, por um  lado , aum e n ta r o grau e x p lic a c a o  
d e s ta s  duas v a r iá v e is  e , po r o u tro , v e r i f ic a r  se  e la s  
sáo  in d e p e n d e n te s , c o n s tru íra m -s e , num a  se g u n d a  
fase q u a tro  m o d e lo s  de  re g re ss á o  l in e a r  m ú lt ip la :  
nos d o is  p r im e iro s  a v a r iá v e l a e x p lic a r  fo i  a 
duracáo do c o n tra to  e as v a r iá v e is  e x p lic a t iv a s  as 
royaities, as  m o d a lid a d e s  de  te c n o lo g ía  im p o rta d a  
e as c lá u s u la s  re s tr it iv a s ;  nos  o u tro s  d o is ,  a 
duracáo do c o n tra to  passo u  a v a r iá v e l e x p lic a t iv a  
e as royaities  a v a r iá v e l a e x p lic a r .

De urna m a n e ira  g e ra l,  c o n c lu i-s e  que náo  há 
in te rd e p e n d e n c ia  e n tre  a d u ra p a o  d os  c o n tra to s  e 
as royaities, m as  v e r i f ic a  se que  o u tra s  v a r iá v e is  
e x p lic a t iv a s  a lé m  dos p a ís e s  c o n tr ib u e m , de a l-  
g u m  m o d o , pa ra  a e x p lic a c á o  do seu  c o m p o rta  
m e n tó . A  te rc e ira  fa s e  c o n s is t iu  na e la b o ra g á o  de 
d o is  m o d e lo s  de  re g re s s á o  lin e a r  m ú lt ip la ,  um  
para  a s  royaities, o u tro  para  a d u ra c á o  do c o n tra 
to , c o m o  v a r iá v e is  a e x p lic a r .  A s  v a r iá v e is  e x p l i 
c a t iv a s  fo ra m , p o ré m , s e le c io n a d a s  de e n tre  a q u e - 
las  que re v e la ra m  m e lh o r  c o m p o rta m e n to  na p r i 
m e ira  e s e g u n d a  fa s e s . Este p ro ce ss o  c o n tr ib u í«  
p a ra  m e lh o ra r  c o n s id e ra v e lm e n te  a e x p lic a c á o  
d a q u e la s  v a r iá v e is .

R i b e i r o  ( 1 9 7 9 )  em  «Econometria baysiana e 

aplicacáo a um modelo de importapáo de tecno- 

logia», le v o u  b a s ta n te  m a is  lo n g e  a ta re fa  de 
c o n s tru c á o  de m o d e lo s  e c o n o m é tr ic o s  a p lic a d o s  á 
m a tr iz  te c n o ló g ic a .  A  c o n s tru c á o  d e s te s  m o d e lo s  
p a rte  de urna  e s p e c if ic a c á o  in ic ia l  c o m  v is ta  á 
o b te n c á o  de urna e s p e c if ic a c á o  f in a l .  Esta pa s sa - 
g e m  é fe i ta  a tra v é s  de um  p ro ce ss o  ite ra t iv o  que



se base ia  em proce ssos  de s e le c c á o  de v a riá v e is  
e x p lic a tiv a s .

0  o b je c tiv o  dos m o d e lo s  é a e x p lic a c á o  do 
custo  da te c n o lo g ía  im p o rta d a . Para o e fe lto , 
c o n s id e ra m -s e  c om o  v a riá v e is  end ógenas to d a s  as 
m o d a lid a d e s  de pag a m e n to  da te c n o lo g ía  ou 
apenas a lg u m a s  ju lg a d a s  m a is  im p o rta n te s . In i 
c ia lm e n te , c o n s id e ra m -s e  com o v a riá v e is  e n d ó g e 
nas: as ro y a lt ie s ,  os gas tos  c om  pe s so a l, os 
p recos dos bens in te rm e d ió n o s  e o m ín im o  a n u a l. 
A s v a riá v e is  exógena s  sao toda s  as ou tra s . Sao 
e s p e c ific a d o s  á p a rtid a  q u a tro  m o d e lo s  de reg res- 
sáo lin e a r  m ú lt ip la  que e q u iv a le m  a um  m o d e lo  
de regressáo lin e a r  ge ra l Y -d im e n s io n a l. A  e s ti-  
m acáo dos pa rá m e tro s  des te  m o d e lo  é, porém , 
ex tre m a m e n te  c o m p le x a  por tres  ordens de razóes: 
porque nao e x is te  supo rte  te ó r ic o  que enquadre  
s a tis fa tó r la m e n te  o es tudo  das tra n s fe re n c ia s  de 
te c n o lo g ía  ta l com o sao c o n s id e ra d a s  na m a tr iz  
te c n o ló g ic a  e, d es te  m odo , to rn a -s e  d i f í c i l  ju s t i 
f ic a r  te ó r ic a m e n te  a e s p e c i f ic a d o  do m o d e lo ; 
porque se a d m ite  que a e s p e c i f ic a d o  é c o rre c ta , 
a c o m p le x id a d e  e o v o lu n te  dos c á lc u lo s  c o m p ro 
m eten! a q u a lid a d e  dos re s u lta d o s ; porque , f in a l 
m ente, as equacoes a c o n s id e ra r  c o n té m  v a riá v e is  
endógenas b in á ria s  que poém  c o m p le x o s  p ro b le 
mas de e s t im a d o .  A  e s t im a d o  de s is te m a s  de 
equagóes s im u ltá n e a s  p o d e ria  c o n s t i tu ir  urna v ía  
a lte rn a tiv a  de a n á lis e . Isso o b rig a r ia  a urna nova 
e s p e c if ic a d o  do m o d e lo  im p o s to  p e la s  e x ig e n c ia s  
de id e n t i f ic a d o .

Um proce sso  de s e le c c á o  das v a riá v e is  e x p l i
ca tiva s  p e rm it ir ía  e lim in a r  c e rta s  v a riá v e is  de 
cada equ acáo  e, d es te  m odo , as re s tr ic o e s  in t ro 
d u z c a s  to rn a r ia m  o m o d e lo  id e n t if ic á v e í.  C ornudo, 
p ó r-se -ia  de novo o p ro b le m a  da e s t im a d o  dos 
m ode los  p ro b a b ilís t ic o s  de equ acoe s  s im u ltá n e a s , 
is to  é, m o d e lo s  que c o n té m  v a riá v e is  endógenas 
b in á ria s . Por es tas  razñes o a u to r, fo i levado  a 
e s p e c if ic a r  tre s  m o d e lo s  de regressáo lin e a r  gera l 
1 -d im e n s io n a l, to m a n d o  as ro y a l t ie s  c om o v a riá v e l 
exógena. A s re s ta n te s  v a riá v e is  fo ra m  s u b m e tid a s  
a um processo de s e le c c á o .

Tendo ponderado  os pros e os c o n tra s  dos 
d iversos  m é to dos, Ribeiro (1 9 7 9 )  op to u  por um 
processo de e s co lh a  de v a riá v e is  de c o m p o rta m e n - 
to das r o y a l t ie s  que é um  c o m p ro m is so  en tre  o 
m étodo que p re co n iza  a r e a l iz a d o  de toda s  as 
regressñes possíve is  e o método in -o u t-s le p w is e .  
Por um lado , f iz e ra m -s e  d iv e rsa s  regressóes p a r
c e la res  da v a riá v e l r o y a l t ie s  sobre  d iv e rso s  s u b 
c o n jun to s  de v a riá v e is , ag rupa das po r a fin id a d e s  
(pa ís  de o r ig e m , m o d a lid a d e s  de te c n o lo g ía , 
c o n jun to s  de c lá u s u la s  re s tr it iv a s , e tc é te ra )  a que 
se seg u ira m  os ensa ios  do t  sob re  a n u lid a d e  de

cada c o e f ic ie n te  e os ens a io s  do F sobre  a 
n u lid a d e  c o n ju n ta  dos c o e f ic ie n te s . A s  v a riá v e is  
s e le c c io n a d a s  nes tes  te s te s  fo ra m  agrupa das, e fe c 
tu á n d o le  urna nova regressáo  de r o y a l t ie s  sobre 
e la s . P or ou tro  lado , e fe c tu o u -s e  urna a n á lis e  
i n - o u t sobre  to d a s  as v a riá v e is . 0  re s u lta d o  o b tid o  
c o n fro n to u -s e  com  os re s u lta d o s  o b tid o s  p e lo  ou tro  
m é to do . P a ra le la m e n te  e fe c tu o u -s e  urna regressáo 
s te p w is e  f o r w a r d sobre as v a riá v e is  s e le c c io n a d a s  
pe la s  reg ressóes p a rc e la re s  e ta m b é m  sobre toda s  
as v a riá v e is . A  a n á lis e  dos dados e fe c tu a d a  a 
p a r t ir  de toda s  es tas  p e rs p e c tiv a s  conduz iu  a um 
conse nso  a c e rc a  da e s p e c if ic a p á o  f in a l dos m o 
d e lo s , que sao sem pre  do t ip o  p ¡ io + { S ¡X i ,  com  
¡ = 1 ,  2 , ...

Os m o d e lo s  f in a lm e n te  e s p e c if ic a d o s  podem  
ser o b je c to  de urna a n á lis e  bay s ia n a  que se base ia  
na in fo rm a c á o  a  p r io r i  c o m id a  ñas re sp e c tiv a s  
d is tr ib u ic ó e s . Ribeiro (1 9 7 9 )  d e d ic a  um  c a p ítu lo  
ao es tudo  dos m o d e lo s  c om  d is tr ib u ic à o  a  p r io r i  
vaga ou d ifu s a , e um  c a p ítu lo  ao es tudo  dos 
m o d e lo s  com  d is tr ib u ic à o  a  p r io r i  c o n ju g a d o .

A  a n á lis e  bays ia na  dos tres  m ode los  c o n s tru i
dos a través  do m éto do  d e s c r ito , na p e rs p e c tiv a  de 
urna d is tr ib u ic à o  a  p r io r i  vaga ou d ifu s a  dos 
pa rá m e tro s , conduz a re s u lta d o s  n u m e ric a m e n te  
e q u iv a le n te s  aos o b tid o s  com  as té c n ic a s  c lá s s i-  
cas de reg ressáo . Os re s u lta d o s  o b tid o s  p e rm ite n ) 
t ira r  as s e g u in te s  c o n c lu s ó e s : na in d u s tr ia  m e ta - 
lo m e c á n ic a  n o ta -s e  urna im p o rta n c ia  d e c is iv a  dos 
e le m e n to s  te c n o ló g ic o s  n u c le a re s , so b re tu d o  dos 
c o n h e c im e n to s  té c n ic o s , dos e le m e n to s  te c n o ló g i
cos de a p o io , s ob re tudo  da fo rm a c á o  de pessoa l e 
c o n tro lo  de q u a lid a d e , da c lá u s u la  sobre  ape r- 
fe ic o a m e n to  té c n ic o s  « c o m p ra d o r-ve n d e d o r»  e de 
ou tras  m o d a lid a d e s  de p a g a m e n to ; na in d u s tr ia  
fa rm a c é u tic a  fo i de s ta c a d a  a in f lu e n c ia  d e c is iv a  
dos p a ís e s , das lic e n c a s  de e x p lo ra cá o  de p a te n 
te s , dos p reco s  de bens in te rm e d iá r io s  da c lá u s u la  
sobre  a p e rfe ic o a m e n to  té c n ic o s  « c o m p ra d o r-v e n 
dedor» e da e x c lu s iv id a d e  dos d ire ito s  c o n c e d i
dos; na in d u s tr ia  q u ím ic a  os re s u lta d o s  sao quase 
s ig n if ic a t iv o s  em bora se possa s u b lin h a r  a im p o r
ta n c ia  da fo rm a c á o  de pessoa l e dos p a g am en tos  
por u n id a d e  de p roducáo .

A  a n á lis e  bays ia na  dos m o d e lo s , quando  a 
d is tr ib u ic à o  a  p r io r i  é c o n ju g a d a , passa p e la  
re c o lh a  de e s tim a tiv a s  s u b je c tiv a s  dos d ife re n te s  
p a rá m e tro s  dos m o d e lo s  o que é fe ito  a través  de 
in q u é rito s  ju n to  de e s p e c ia lis ta s  na m a tè ria . 0 
c a rá c te r  e x p lo ra tó r ic o  deste  tra b a lh o , nao só nao 
im p e d iu  o a u to r de t ira r  a lg u m a s  c o n c lu s ó e s , 
com o ta m b é m  Ihe p e rm it iu  d e m o n s tra r que é 
p o s s ív e l pon d e ra r as e s tim a tiv a s  s u b je c tiv a s  dos 
pa rá m e tro s  com  as suas e s tim a tiv a s  por a m o s tra -



gem . No caso  da in d ù s tr ia  m e ta lo m e c à n ic a  c o n - 
f irm a -s e  a e x tre m a  im p o rta n c ia  dos  c o n h e c im e n to s  
té c n ic o s , da fo rm a c á o  de p e s s o a l, do  c o n tro lo  de 
q u a lid a d e  e dos p a g a m e n to s  p o r u n id a d e  de 
p ro d u c á n ; na in d u s tr ia  fa rm a c é u t ic a , c o n firm a  se 
a im p o rta n c ia  das v a riá v e is  p a ís e s , l ic e n p a s  de 
e x p lo ra c á o  de p a te n te s , p re co s  dos bens in te rm e - 
d iá r io s  e e x c lu s iv id a d e  dos d ire ito s  c o n c e d id o s . 
N um  caso  e n o u tro  a o b r ig a to r ie d a d e  de tra n s m it ir  
c o n h e c im e n to s  té c n ic o s  ape nas  no s e n tid o  c o m 
p ra d o r-v e n d e d o r d e ix a  de te r  s ig n if ic a d o .

C um pre n o ta r que o e s fo rc o  e m p re e n d id o  nes ta s  
te n ta t iv a s  de a p lic a e á o  de m o d e lo s  e c o n o m é tr ic o s  
à m a tr iz  te c n o ló g ic a  nao se re v e la , m u ito  c o m p e n 
sador. Coro e fe ito ,  nao sé os o b je c tiv o s  da 
a n á lis e , f in a lm e n te  c irc u n s c r ita  à e x p l ic a d o  das 
ro y a lt ie s , c o m o  ta m b e n  o n iv e l das  e x p l ic a r e s ,  
nao p a re c e m  de m o ld e  a p ro d u z ir  m u ito s  a rg u m e n 
to s  s u s c e p tív e is  de c o n tr ib u ir  de urna m a n e ira  
s is te m á tic a  para  a e x p lic a c á o  do fe n ó m e n o  das 
tra n s fe re n c ia s  de te c n lo g ia  n a lg u m  ou n a lg u n s  dos 
seus a s p e c to s  m a is  re le v a n te s .

T a l fa c to  d e c o rre , n a tu ra lm e n te , da n a tu reza  da 
in fo rm a c á o  d is p o n ív e l. M a s , s o b re tu d o , e le  te m  
o rig e m  na in e x is te n c ia  de urna te o r ia  e x p lic a t iv a  
das tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo g ia  que im p e d e  que 
a e s p e c i f ic a d o  in c ia l dos m o d e lo s  ten h a  um  
s e n tid o  ló g ic o  e r ig o ro s o . N e s te  c o n te x to , a 
p roce sso  de o b te n c á o  dos re s u lta d o s  é tá o  m a rc a 
d a m e n te  e m p ír ic o  com o o de q u a lq u e r ou tro  
p roce sso  de c á lc u lo  po r m a is  ru d im e n ta r  que e le  
s e ja . E a sua in te r p r e ta d o  é ta n to  m a is  a rb itrà r ia  
q u a n to  m enos enq uadrada  p u d e r ser p e la  te o r ia  
que , com o v im o s , nao e x is te .

No caso  das tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo g ia  ta l 
c om o  fo ra m  e n c a ra d a s  n es te  tra b a lh o , o que está  
em  causa  nao é ta n to  o c o n te n d o  re la t iv o  das 
d iv e rsa s  v a riá v e is  em  e s tu d o , m as s im  o poder 
n e g o c ia l em  que se d e fro n ta m  lic e n c ia d o ra s  e 
lic e n c ia d a s , re s id in d o  a i,  s u p ó e -se , o g rande  
e le m e n to  c a u sa l que , em  ú lt im a  in s ta n c ia  d e fin e  
os c o n to rn o s  de ta is  v a r iá v e is . N ao é a le g i t im i-  
dade de a p l i c a d o  dos m o d e lo s  e c o n o m é tr ic o s  que 
é p os ta  em  c a u sa , m as s im  as v a riá v e is  que 
devem  ser c o n s id e ra d a s .

«Política c ien tífica  e técnica, especiaUiacao 

tecnológica e inovacáo: fundamentos e lindas de 

accáo», ( R o l o .  1 9 7 9 ) ,  é um  p e q ueño  e n s a io  que , 
p a r tin d o  da c o n s ta ta d o  das p r in c ip á is  d i f ic ié n c ia s  
do s is te m a  c ie n t í f ic o  e te c n o ló g ic o  p o rtu g u é s  
n o m e a d a m e n te  a escasse z  dos re cu rs o s  f in a n c e i-  
ros que Ihe es táo  a fe c to s  e da sua fra c a  v in c u 
l a d o  as a c tiv id a d e s  p ro d u tiv a s , p ropóe  um  e s q u e 
m a de a c c io  o r ie n ta d o  para a p o ia r  um  t ip o  de

e s p e c ia l iz a d o  te c n o ló g ic a  que se b a s e ia  num a 
c o n c e p c á o  d in á m ic a  das v a n ta g e n s  c o m p a ra tiv a s . 
C ons ide ra  que  num  p a ís  fra c a m e n te  in d u s tr ia l iz a 
do , a in o v a c á o  é fu n d a m e n ta lm e n te  c a n a liz a d a  
a tra v é s  das  tra n s fe re n c ia s  de  te c n o lo g ía  e sugere 
que o e s fo rco  c ie n t í f ic o  e te c n o ló g ic o  deve in c id ir  
p r io r ita r ia m e n te  sob re  a a d a p ta d o ,  a s s im ila c á o  e 
d ifu s á o  da te c n o lo g ía  im p o rta d a , s a lva g u a rd a d o s  
que s e ja m  os in te re s s e s  e a a u to n o m ía  das 
e m p resas  e dos  a g e n te s  c ie n t í f ic o s  e te c n o ló g ic o s  
n a c io n a is . Sao a ín d a  fe ita s  a lg u m a s  c o n s id e ra r le s  
á c e rc a  de a s p e c to s  o rg a n iz a tiv o s  do s is te m a  c ie n 
t í f ic o  e te c n o ló g ic o  p o rtu g u é s .

«As actividades de investigacño e desenvolví- 

memo (l& D j e o desenvolvimento económico» 

( C a r a b a ) ,  p ro c e d e  a urna c o m p a r a d o  en tre  os 
v a lo re s  de a lg u n s  in d ic a d o re s  u t il iz a d o s  para 
m e d ir  o e s fo rc o  n a c io n a l d is p e n d id o  em  in v e s t i
g a d o  e d e s e n v o lv im e n to , e os v a lo re s  dos  m es- 
m os in d ic a d o re s  o b tid o s  no caso  dos pa íses  
in d u s tr ia liz a d o s  e de c e rto s  p a ís e s  em  d e s e n v o l
v im e n to . Sao te c id a s  v á ria s  c o n s id e ra c ó e s  q ua n to  
á n e c e s s id a d e  de in c re m e n ta r  o e s fo rco  n a c io n a l 
de l& D  p r in c ip a lm e n te  no cam po  do d e s e n v o lv i
m en to  e x p rim e n ta l das  em presas. S u b lin h a -s e  o 
p a p e l dos c o n tra to s  de in v e s t ig a d o  e n q u a n to  
in s tru m e n to  p r iv e lig ia d o  para  a im p le m e n ta c á o  
das a c tiv id a d e s  de l& D , s o b re tu d o  das que e x ig e m  
urna c o la b o r a d o  ín t im a  dos o rg a n is m o s  de in v e s 
t i g a d o  e s ta ta is  e as u n id a d e s  de p ro d u c á n .

«A p o lítica  de ciencia e tecnología da CEE e 

o regime das transferéncias de tecnología entre 

estados membros - algumas incidencias da adesáo 

de Portugal», ( G o n c a lv e s ) ,  é um  es tudo  que 
p a rte  do p r in c ip io  que a a d e sá o  de P o rtu g a l ás 
C o m u n id a d e s  E u rop e ias  é s u s c e p tív e l de v ir  a 
in f lu e n c ia r  a fo r m u la d o  e im p le m e n ta c á o  da 
p o l í t ic a  c ie n t í f ic a  e te c n o ló g ic a  n a c io n a l e que . 
a lé m  d is s o , a c a rre te rá  a s u b m is s á o  das e n tid a d e s  
p ú b lic a s  e p r iva d a s  a um  re g im e  e s p e c ia l de 
c o n c o rré n c ia  c om  e fe ito s  no d o m in io  das t ra n s fe 
ré n c ia s  de te c n o lo g ía .

P a ssam -se  em  re v is ta  a lg u n s  a s p e c to s  da 
e s tru tu ra  e fu n c io n a m e n to  da C o m u n id a d e  que se 
ju lg a m  p e rt in e n te s  para  a co m p re e n s á o  da m a te ria  
em  e s tu d o . N um a p r im e ira  p a rte , d e s c re v e -s e  a 
na tu reza  e tra e o s  fu n d a m e n tá is  da p o l í t ic a  c ie n t í 
f ic a  e te c n o ló g ic a  que a CEE se p ropóe  p ro s s e g u ir  
no qua dro  das  f in a lid a d e s  do T ra ta d o  de R om a. 
N um a segunda p a rte , a n a liz a m -s e  as regras  c o m u - 
n itá r ia s  a p lic á v e is  as tra n s fe ré n c ia s  de te c n o lo g ía .  
A p re c ia m -s e  num  e n o u tro  c a so , as p o s s ív e is  
im p lic a c ó e s  para a d e f in ic á o  e im p le m e n ta c á o  de 
urna p o l í t ic a  c ie n t í f ic a  e te c n o ló g ic a  n a c io n a l, em  
c o n fro n to  c om  os o b je c t iv o s  n a c io n a is  d e fin id o s



em d o c u m e n to s  p e r t in e n te s . A b o rd a -s e  a q ue stáo  
de sa b e r se o a la rg a m e n to  da C o m u n id a d e  poderá 
ju s t i f ic a r  a ju s ta m e n to s  ñas reg ras  ou p rá tic a s  
c o m u n itá r ia s  no á m b ito  da p o l í t ic a  c ie n t í f ic a  e 
te c n o ló g ic a , de m a n e ira  a p e rm it ir  a c o n c il ia c á o  
de f in a lid a d e s  n a c io n a is  e c o m u n itá r ia s  e v e n tu a l
m ente  c o n tra d itó r ia s , a v a n z a n d o  no s e n tid o  da 
d e fin ic à o  de c o n d ic ó e s  s u s c e p tív e is  de c o n tr ib u ir  
para que a i n t e g r a f o  possa fu n c io n a r  c o m o  fa c to r  
de u ltra p a s s a g e m  do e s ta d io  in te rm è d io  de d e s e n 
v o lv im ien to  e c o n ó m ic o -s o c ia l de P o rtu g a l.

Goncalves op to u  p e lo  tra ta m e n to  num  m esm o 
tra b a lh o , da p o l í t ic a  c ie n t í f ic a  e te c n o ló g ic a  e do 
reg im e  das tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo g ia .  Com 
e fe ito , estes c a m pos , em bo ra  d o ta d o s  de urna 
re la tiv a  a u to n o m ia , te n d e m  a ser c o n s id e ra d o s , 
h o je , de um  m odo in te g ra d o  já  que a p rò p ria  
p o lí t ic a  que deve g u ia r  a in v e s t ig a c à o  e o 
d esenvo lv im ien to , as tra n s fe re n c ia s  de te c n o lo g ía  
e a ¡novacáo em  g e ra l, te n d e , e ia  p rò p ria , a ser 
g lo b a l.

«Tecnologia e especializacào industriai na 

adesso à CEE», ( P o n t e s ) ,  c o n s t im i urna te n ta tiv a  
de a p !¡c a c à o  das te o r ía s  de e s p e c ia liz a c à o  e do 
c o m e rc io  in te rn a c io n a l à e c o n o m ia  p o rtu g u e sa , 
em p a r t ic u la r  ao seu s e c to r  in d u s tr ia l.  A r t ic u la -s e  
em très pa rtes : na p r im e ira ,  exp ò e m -se  b re v e m e n 
te as te o r ía s  da e s p e c ia liz a c à o  ao n iv e l dos 
fa c to re s , sendo p a te n te  um  e s to rco  para  as r e la 
c io n a r com  a p ro b le m á tic a  da tra n s fe re n c ia  in te r 
n a c io n a l de v a lo r  ( tro c a  d e s ig u a l| ; na segunda , 
que é m a rc a d a m e n te  re tro s p e c tiv a , p ro c u ra -s e  
a v a lis a r a e s p e c ia liz a c à o  a d q u ir id a  p e la  e c o n o m ia  
po rtugu esa , em  p a r t ic u la r  p e lo  seu s e c to r  in d u s 
t r ia l ,  no p e río d o  de 1 9 6 8 -1 9 7 8 ;  na te rc e ira ,  
ap re s e n ta -se  urna s ím e s e  dos d e b a te s  que tè tr i 
d e c o rrid o  em  v o lta  do p ro b le m a  do « m o d e lo  de 
c re s c im e n to »  no que a d ro  da a de sào  à CEE.

T ra ta -s e , a c im a  de tu d o , de um  e s tu d o  sobre  a 
e s p e c ia liz a c à o  da in d u s tr ia  p o rtu g u e sa  onde o 
c o n c e ito  ( im p l ic i to )  de te c n o lo g ia  p a re c e  nao 
rep resen ta r um  p a p e l d e te rm in a n te , m as c u jo s  
re s u lta d o s  p e rm ite m  a p re c ia r  c r it ic a m e n te  as t e 
ses o f ic iá is  sobre  o m o d e lo  de c re s c im e n to  
in d u s tr ia l no que adro  da adesào  à CEE.

«A medida do progresso técnico . algumas 

hipóreses de pesquisa», ( R o l o ,  1 9 8 2 ) ,  c o n té m  
urna te n ta tiv a  de s is te m a tiz a c à o  dos c o n tr ib u to s  
de a ig u n s  a u to re s  para  re s o lv e r  a qu e s tá o  do 
progresso té c n ic o  no à m b ito  da te o r ia  de p ro d u c á o . 
A lé m  d isso  de s cre v e , um  p ro je c to  de in v e s t ig a c à o  
que expoe a lg u m a s  h ip ó te s e s , p ro b le m a s  e l im i te s  
a a p lic a c á o . ao caso p o rtu g é s , dos e n s in a m e n to s  
m a is  re ce n te s  da te o r ia , náo a v a n z a n d o , c o n tu d o , 
em nenhum a a p lic a c á o  c o n c re ta .

No m o m e n to  em  que es cre ve  es ta  re se n tía  há 
d o is  peq ueños  tra b a d lo s  que  m e re c e m  ser r e fe r i
dos e m bo ra  nao  te n h a m , a ín d a , s id o  p u b lic a d o s , 
e tre s  g rande s  p ro je c to s  d o is  dos  q u a is  e s tao  em 
fa s e  de c o n c lu s à o  e um  que c o m e c a  a d e s e n h a r-se  
c om  m a is  r ig o r.

Os p e q ueños  tra b a lh o s  sào «Investigacào e 

tecnologia na indùstria transformadora portugue

sa», da a u to r ia  de F. Concalves e J. M . G Caraca 

e rilnovacáo e desenvolvimento na industria eléc

trica e electrónica portuguesa», da  a u to r ia  de  F. 

Goncalves.
Os p ro je c to s  de in v e s t ig a c à o  que  e s tao  em  fase  

de c o n c lu s à o  s à o : o p ro je c to  c o n ju n to  do L a b o ra 
to r io  N a c io n a l de E n genharia  e T e c n o lo g ia  In d u s 
t r ia l  e do M a s s a c h u s e ts  In s t itu te  o f T e c h n o lo g y , 
f in a n c ia d o  p e lo  W o r ld  B a nk, c u jo s  m ú lt ip lo s  
tra b a lh o s  p re p a ra to r io s , nao p u b lic a d o s , p re te n d e rli 
s e rv ir  de base  à e la b o ra c à o  de um  p la n o  te c n o ló 
g ic o  n a c io n a l;  e o p ro je c to  da J u n ta  N a c io n a l de 
In v e s tig a c à o  C ie n t í f ic a  e T e c n o ló g ic a  que se 
in t i tu la  «A componente tecnológica estrangeira da 

indùstria transformadora portuguesa (1970-1979j», 

que é o re s u lta d o  da a p lic a c á o  da m e to d o lo g ia  
te s ta d a  com  o es tudo  da in d ù s tr ia  e le c tro m e ta lo -  
m e c a n ic a  pesada  p o rtu g u e s a , a um  c o n ju n to  de 
2 .5 4 3  c o n tra to s  de tra n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia  
n e g o c ia d o s  por e m p resas  p o rtu g u e sa s  na d écada  
de 7 0 . Este e s tudo  re p re s e n ta  um  v e rd a d e iro  
d ia g n ó s tic o  da c o m p o n e n te  te c n o ló g ic a  e s tra n g e i
ra da in d u s tr ia  n a c io n a l.

O p ro je c to  que c o m e c a  a d e s e n h a r-se  c om  m a is  
r ig o r , b a s e ia -s e  num  in q u é r ito  que se p re te n d e  
passa r ás e m p resas  que  c o n s titu e m  o u n iv e rs o  das 
e m p resas  n a c io n a is  que d e tè m  te c n o lo g ia  e s tra n 
g e ira . A o  d ia g n ó s t ic o  da te c n o lo g ia  e s tra n g e ira  
e x is te n te  p re te n d e -s e , d e s te  m o d o , a c re s c e n ta r  o 
e s tudo  do im p a c to  que a te c n o lo g ia  e s tra n g e ira  
p o v ocou  sobre  a e s tru tu ra  in d u s tr ia l p o rtu g u e sa .

José Manuel ROLO





, R esúm enes^

A rtícu loO

Presentamos en esta sección 150 resúmenes de artículos (91 de autores 
y revistas de América Latina, 11 de P o rtugal y 48 de 
España), publicados en las revistas académico-científicas del área 
iberoamericana incluidas en la sección «Revista de Revistas 
Iberoamericanas», y aparecidos en el año an terio r a la publicación de 
este número (mayo 1982-abril 1983). A su vez, también se 
han incluido — aunque todavía de forma m arginal—  resúmenes de 
algunos trabajos editados o mimeografiados por instituciones 
del área iberoam ericana que no aparecen en publicaciones periódicas 
o, en algún caso, que han sido publicados en otras revistas 
no incluidas en la sección «Revista de Revistas Iberoamericanas» (*). 
El objetivo de la sección es — como en ediciones anteriores—  
presentar un panoram a amplio y complementario del ofrecido 
en las o tras secciones informativas (las secciones fijas de la revista: 
«Reseñas Temáticas» y «Revista de Revistas»)  del quehacer, en 
el campo de la economía política y ciencias sociales, de los autores e 
instituciones iberoamericanas. En este caso, los 150 «resúmenes 
de artículos» presentados, fueron editados en 79 publicaciones 
periódicas del área considerada (49 revistas de 18 países de 
América Latina; 25 españolas, y 5 portuguesas).
La presentación de dichos resúmenes se realiza por áreas (América 
Latina, España y P ortugal), atendiendo al lugar de edición 
de la revista donde están incluidos los artículos resumidos y, dentro  
de cada área, se presentan por orden alfabético del prim er

£ 3 *  @ 3 *
(*) No se incluyen, lógicamente, resúmenes de aquellos articulos incluidos en la 
sección «Reseñas Tem áticas», ni tampoco aquellos que ya están 
seleccionados, según los temas identificados, para «reseñas temáticas» del próximo 
número («Economía de la Educación», «Tendencias de reforma del sistema 
financiero en España», «Tecnología y dependencia en América Latina», «Organización 
industrial: algunos análisis sobre el caso español», «Seguridad Social y 
reformas en América Latina», «La economía centroamericana: problemas y 
perspectivas», «La economía ecuatoriana», «Capital extranjero y 
multinacionales en Portugal», etcétera.



apellido del au to r (o, en su caso, del prim er au to r) de los mismos 
«Pensamiento Iberoamericano» pretende seguir am pliando los acuerdos 
de colaboración con las revistas del área para que, en su gran 
mayoría, los resúmenes sean realizados p o r el prop io  au to r y enviados 
a nuestra redacción por los directores o editores de las 
revistas correspondientes, siendo la selección final de los mismos, 
responsabilidad de nuestra redacción. El límite establecido 
para estos resúmenes debe ser de 150 palabras como máximo.
En este número, los resúmenes han sido realizados, según los casos, 
por la redacción de la revista, por los propios autores, por 
las redacciones de las revistas que los publicaron o, en últim o caso 
por el siguiente equipo de colaboradores: José A. Alonso,
Manuel Cadarso, Carlos Castillo, Vicente Donoso, Germán Granda, 
Jesús Mallol, Víctor de Miguel, Javier Monzón, Patrice 
Morcillo, Emilio Moreno, Juan Ignacio Palacios, M anuel Román, 
Carlos San Juan e Ignacio Valenzuela.



A) Resúmenes 
de artículos 
publicados 
en revistas 
latinoamericanas

Altimir, 0.; Piñera, S.: «Análisis de 
descomposición de las desigualdades 
de ingresos en la América Latina».

Trata de identificar los principales determinantes de 
las desigualdades de Ingresos y la importancia relativa 
de cada uno de ellos como requisito indispensable para 
abordar cambios en la distribución del ingreso, que 
tengan un carácter más profundo y permanente que ios 
derivados de las simples transferencias de renta.

A tal fin y mediante la descomposición del índice de 
desigualdad de Theil estima la contribución de cada una 
de las variables consideradas individual y conjuntamen
te, a la desigualdad de ingresos.

Los resultados indican la Importancia de los factores 
de empleo, principalmente de la variable ocupación, 
junto a los factores personales, entre los que destaca 
la educación, lo que parece confirmar las hipótesis de 
los teóricos de la segmentación del mercado de trabajo.

El Trimestre Económico, Vo!. XLIX (4), núm. 
196, octubre-diciembre 1 982, págs. 813-860, México
D. F„ (México).

Arellano, José Pablo; Cortázar, Re
ne: «Del milagro a la crisis: algunas 
reflexiones sobre el momento económi
co».

Analiza la trayectoria de la situación económica que 
se vive en Chile a partir de mediados de 1981, En 
primer lugar examina la situación de los años previos y 
luego estudia las causas de la crisis que se evidencia 
a partir de 1981.

Discute después las perspectivas para 1982, si se 
siguen las políticas de «ajuste automático» anunciadas 
durante los últimos meses, y compara estas con otras 
alternativas existentes para corregir el desequilibrio 
externo. Revisa las ventajas y desventajas de una 
devaluación, de la aplicación de políticas comerciales 
y de la reducción de salarios. Concluye planteando 
algunos Interrogantes sobre el futuro, si se mantiene e 
actual modelo económico

Estudios CIEPLAN, núm. 8, ju lio  1 982, págs.
43-60, Corporación de Investigaciones Económicas para 
América Latina, Santiago, (Chile).

Arida, Persio: «Reajuste salariai e 
in fla d o » .

Os efeitos sobre descim entó e ¡nflacáo de duas 
estrategias de reajuste do salario nominal sao examina
das em um modelo estruturallsta de mèdio pràzo. Na 
primeira, o reajuste ocorre em intervalos exógenos e 
constantes de tempo cronológico. Na segunda em 
intervalos de tempo varíávels e endogenamente determ i
nados. Mostra-se: a) nenhuma tem o poder de Insular 
a economia de choques distributivos adversos e/ou 
negativos de produtividade; b) sob as duas, toda 
tentativa de avancar no sentido de urna indexacáo 
perfeita do salàrio nominal gera menos crescimento e 
mais ¡nflacáo; c) políticas monetarias contracionistas 
sao menos eficaces para reduzlr a ¡nflacáo na primera 
estrategia no que da segunda, e políticas monetarias 
expansionistas sao mais eficaces para estimular o 
crescimento na primeira do que na segunda. A escolha 
das estratégias depende do objetivo visado pela política 
monetària, sugeríndo-se a segunda para políticas con- 
tracionistas e a primeira para políticas expansionistas.

Pesquisa e Planejamento Econòmico, Voi
12, núm. 2, agosto 1982, págs. 311-342, Instituto de 
Planejamento Económico e Social, Río de Janeiro, 29 7  
(Brasil).

Bacha, Edmar Lisboa: «Crescimento 
com oferta lim itada de divisas: urna 
reaval iacáo do modelo de dois hiatos».

Considera a problemática teórica do equilibrio inter
no e externo numa economía semi-industrializada, cujo 
crescimento requer a ¡mportacáo de bens intermediarios 
e de capital, náo-competitivos coma producáo interna, 
e cujas expo rta res  podem estar lim itadas por urna 
demanda externa insuficiente. A primeira parte revé a 
análise de Chenery e seus associados, no contexto do 
chamado modelo de dois hiatos com ajuda externa. A 
segunda parte estende a análise para um contexto mais 
moderno, onde se abre a possibilidade do endividamento 
externo como forma de financiar a formacáo interna de 
capital.

Pesquisa e Planejamento Económico, Voi
12, núm. 2, agosto 1 982, págs. 285-310, Instituto de 
Planejamento Económico e Social, Río de Janeiro,
(Brasil).

Los conquistadores deslumbraban con baratijas a los 
indígenas. «Jeans», automóviles, televisores, son las 
modernas «baratijas». Pero éstas han adquirido un valor 
sin precedentes. Su consumo masivo es símbolo de

Bengoa, José: «Pan y baratijas».



nuestra sociedad. 150.000 cubanos que abandonaron su 
país recientemente, las reivindicaciones del pueblo 
polaco y otros, son hechos que invitan a una reflexión.

La manipulación de la subjetividad mediante los 
poderosísimos medios de comunicación, ha convertido 
a idas baratijas» en elemento fundamental de aliena
ción y explotación; pero ésto no debe ocultar que la 
subjetividad, los deseos que van más allá de las 
necesidades ((básicas» y «racionales», existen.

La izquierda, tradicionalmente, ha ignorado ésto, 
cayendo en un ascetismo (heredero del cristianismo) 
que ha facilitado la labor atienadora del sistema.

La propuesta socialista debe liberar todas las ape
tencias y entre éstas están las «necesidades radica
les», cuya satisfacción trasciende al sistema cap ita lis
ta. Debe superarse el consumismo de «baratijas», pero 
sin reducirlo a la condición de pecado.

Margen. Revista de Filosofía y Letras, núm. 
3, marzo 1 982, págs. 1 85-197, Santiago, (Chile), y 
Proposiciones, núm. 3, marzo 1981, Santiago, (Chile).

Berrocal, Luciano: «Los contornos d i
fusos del «triángulo Atlántico»: el eje 
Europa-América Latina y la reestructu
ración económica internacional».

Las relaciones entre Europa y América Latina están 
condicionadas por la posición confiictiva de Europa en 

2<)8  el doble triángulo: Estados Unidos-Japón-Comunidad 
Europea, Estados Unidos-Comunidad-América Latina.

En el primer triángulo las europeos parecen el 
eslabón más débil, y su dependencia estructural del 
exterior es clave para comprender sus relaciones con los 
otros bloques desarrollados y con los países en desarrollo.

La posibilidad del segundo triángulo parece remota y 
la de un eje privilegiado Comunidad-América Latina 
parece excluida por el momento. Aunque la penetración 
europea en el continente latinoamericano es ascenden
te, la hegemonía de Estados Unidos es indiscutible. 
Finalmente, América Latina aparece como área p riv ile 
giada de los flujos de capital hacia el Tercer Mundo y 
como centro de desarrollo de los próximos años.

Consta de tres partes: marco global sobre las 
relaciones Europa-América Latina; posición estructural 
europea en la reestructuración económica internacional: 
y perspectivas.

Institut d'Études Européennes, septiembre 
1981, pág. 46. Université Libre de Bruxelles, (Bélgica).

Braga, Helson C.; Mascólo, Joao
L.: «Mensuracáo da concentracào in
dustrial no Brasil».

A maior conscientízacáo das ¡mplicacoes económi
cas e políticas da concentracào industrial, combinada 
com a tendencia ao seu agravamemo, tem motivado um 
grande número de estudos sobre o assunto. Discúte se 
essa questáo no Brasil, que já coma com um razoável

estoque de trabalhos empíricos na área. A concsntracáo 
industrial é medida tanto ao nivel agregado como ao 
nivel dos mercados individuáis, estes representados pela 
classificacao a quatro dígitos da Secretaria da Reclita 
Federal. No primeiro caso, a evolucáo do fenómeno, nos 
anos 70, é analisada com o auxilio do índice de 
entropía e, no segundo, sao calculados seis diferentes 
índices, considerándo se o ano de 1978. Incluí, aínda 
urna discussáo do significado e das ¡mplicacces da 
concentracáo industrial, cujo objetivo maior é contribuir 
para a organízacao do debate em torno das questñes 
sustantivas.

Pesquisa e Planejamento Económico, Vol
12, núm. 2, agosto 1982, págs. 399-454, Instituto de 
Planejamento Económico e Social, Río de Janeiro,
(Brasil).

Bran, Salvador Osvaldo: «Algunos 
¡ineamientos para lograr la reactivación 
económica en El Salvador».

Determina la naturaleza de la crisis económica 
actual y descarta, por inoperantes y obsoletos, los 
conceptos económicos clásicos tales como la ley de 
oferta y demanda, términos de intercambio y ventajas 
comparativas, ya que no sirven para diagnosticar correc
tamente la actual crisis mundial ni ayudan, en conse
cuencia, a dar con las soluciones adecuadas.

Al analizar la presente crisis económica de El 
Salvador, encuentra que su raíz última no es de índole 
económica, sino política y m ilita r: la guerra es la causa 
última dei actual descalabro económico del país. En 
consecuencia, primero debe darse con la solución 
política adecuada que ponga fin , cuanto antes, a la 
guerra, para resolver luego la crisis económica, benefi
ciando a las mayorías populares.

Estudios Centroamericanos-ECA. Año XXXVII, 
núm. 410, diciembre 1982, págs. 1109-115, Universi
dad Centroamericana «José Simeón Cañas», San Salva
dor, (El Salvador).

Briceño, Edgar A.; Méndez, Eduar
do A.: «Salud pública y distribución 
de ingreso en Costa Rica».

M ide los efectos que sobre la distribución del 
ingreso fam iliar tuvieron ios programas de salud pública 
en el año 1978. Primeramente analizan en forma 
separada los efectos del fínanciamiento y del gasto y 
luego hacen la medición en forma consolidada determi
nando su efecto neto. En cada situación parten de una 
distribución absoluta y porcentual de los Ingresos 
familiares, que no contiene el efecto de los programas. 
Incorporan cada efecto y miden sus consecuencias a 
través de cambios en el coeficiente de Gini, en la 
posición relativa de los estratos y a través del criterio 
de incidencia absoluta y diferencial. Como resultado 
más importante obtienen que dichos programas son 
regresivos pGr el lado del fínanciamiento; progresivos



por el del gasto, y, en el efecto consolidado, la 
progreslvldad del gasto es mayor que la regresividad del 
financiamiento, obteniéndose una mejora en la d is tribu
ción del ingreso.

C ie n c ia s  E c o n ó m ic a s , Vol. I, núm. 2 y Vol. II. 
núms. 1 y 2, 1981, 1982, págs. 49-69, Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas, Universidad de 
Costa Rica, San José, (Costa ñica).

Briones, Alvaro: «La internacionaliza
ción del capital en América Latina: 
Notas para una interpretación de las 
políticas gubernamentales frente a las 
empresas transnacionales».

Analiza las características y efectos que los procesos 
de internacionalización del capital tienen sobre las 
economías latinoamericanas y particularmente su con
frontación con aquellos procesos de valorización que 
sólo se expresan en un ámbito nacional. Se concentra 
en particular, en el análisis de la representación de 
dicha confrontación en la relación entre las empresas 
transnacionales (que representan al capital transnacio
nal | y los estados nacionales (que expresan el complejo 
de relaciones en cuyo contexto se desarrollan los 
procesos nacionales de valorización del cap ita l). Estas 
reflexiones se apoyan en el examen particular de los 
casos de Brasil, México y Colombia.

P ro b le m a s  d e l D e s a r ro llo . R e v is ta  L a t in o a 
m e ric a n a  de E c o n o m ía , Vol. XII, núm. 49, febre
ro-abril 1982, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
D. F„ (México).

Buarque, Cristovam: «0 fetichismo 
da energía».

Apresenta reflexóes sobre o problema energético 
numa perspectiva teleológica, anaiisando a relacáo do 
homem com a natureza através da historia e enfatizando 
aspectos de ordem ecológica, económica e social. A 
clise energética é apresentada como urna crise da 
civilizacáo ocidental — eminentemente consumidora—  
estando a solucáo do chamado problema energético 
mais do lado da demanda do que da oferta. Aborda o 
papel e as posturas assumidas pela ciencia económica 
e os economistas na sua solucáo.

R e v is ta  P e rn a m b u c a n a  de D e s e n v o lv im e n to ,
Vol. 9, núm. 1, janeiro-junho 1982, págs. 13-47, 
Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco. COWOEPE, 
Recife, (Brasil).

Bunge, Mario: «Indicadores del des
arrollo».

Discute algunos de los problemas metodológicos del 
diseño de indicadores del desarrollo. Distingue y define

dos clases de indicadores: descriptivos y normativos. 
Plantea la necesidad de responder a cuestiones, tales 
como ¿desarrollo en qué? ¿para quién? y ¿a qué 
precio?, puesto que el concepto de desarrollo propuesto 
no está referido sólo a la dimensión económica (indus
tria lización e incremento de PIB), sino que incluye 
también las dimensiones biológica, cultural y po lítica .

Se refiere a un conjunto de indicadores de distintos 
tipos y fina liza criticando la aplicación de indicadores 
absolutos en la medición del desarrollo.

S o c ia l In d ic a to rs  R e s e a rc h , núm 9, 1981, 
págs. 369-385, Dordrecht, (Holanda) y Boston, (USA).

Burgos, Nilsa M.: «Análisis histórico 
prelim inar sobre la mujer y el trabajo 
en Puerto Rico: 1899-1975».

Con el propósito de obtener mejor conocimiento de 
los patrones de participación de la mujer en la fuerza 
trabajadora, y sugerir un marco para el análisis de su 
impacto sobre la fam ilia  portorriqueña a través de la 
interrelación con otras variables, examina la informa
ción estadística pertinente, previamente sistematizada, 
correspondiente al período 1899-1975. Considera la 
composición sectorial del empleo femenino, fertilidad, 
emigración, nivel educacional y estrato social, estruc
tura de edades y situación fam iliar, en su dimensión 
histórica. Destaca la estabilidad de la tasa de partic i
pación femenina en el período, los significativos cam
bios en la estructura ocupacional por sectores, y la alta 
participación de las mujeres casadas, y relacionándolo 
con logros educacionales, expansión de oportunidades, 
edad y patrones migratorios, constata, como conclusión 
central, que la relación entre tasa de participación y 
fertilidad femenina es inconsistente, señalando la ne
cesidad de otras investigaciones, así como las d ireccio
nes en que éstas debieran orientarse.

H o m in e s . R e v is ta  de C ie n c ia s  S o c ia le s , Vol
6. núm. 1, enero-junio 1982, págs. 23-37, Departamen 
to de Ciencias Sociales, Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, San José, (Puerto Hico).

Cabrera, Gustavo: «M éxico: política 
demográfica sobre migración interna 
(1978-1982)».

Describen los programas de po lítica  migratoria in ter
na. Con ellos se pretende «diversificar y reorientar los 
flu jos migratorios y los elementos inherentes a la 
decisión de emigrar» para lograr un crecimiento econó
mico y social más equilibrado.

Identificadas las regiones de expulsión, metrópolis 
de atracción y zonas con capacidad de absorción se 
consideran tres tipos de programas: de retención, de 
reorientación y de reubicación. Su instrumentación se 
prevee en un período de diez años, dividido en dos 
subperíodos, 1978-1982 y 1983-88. Examinan cada 
uno de los programas y su efecto conjunto en 1978-82.



Los cambios en las corrientes migratorias en ese 
período afectaban a más de 650 .000  personas, el 50 
por 100 por la po lítica  de reubicación mediante el 
Programa Nacional de Desconcentración Territorial de 
la Adm inistración Pública Federal. En el segundo 
período se prevee casi una duplicación de la población 
afectada, intensificándose la po lítica  de retención.

Demografía y Economía, l/o l. XVI. núm. 3 (51 j, 
1982, págs, 439 -44 8 , El Colegio de M éxico, M éxico 
0 . F „ ¡México).

Cancela, Walter: «Políticas monetarias 
y cambiarías en Uruguay. Proceso entre 
dos reformas».

Sintetiza la evolución de las po líticas monetarias y 
cambiarías adoptadas en Uruguay en 1959 -1 980 , esta
bleciendo sus principales momentos.

Encuadra las medidas en el marco po lítico  de la 
sociedad uruguaya de esos años y destaca la influencia 
del Fondo Monetario Internacional, cuya aparición en la 
escena de la po lítica  económica nacional se formaliza 
con la primera carta de intención, de 7 de septiembre 
de 1960,

Del análisis de los distintos momentos de la po lítica  
monetario-cambiaría uruguaya del período, se desprende 
un objetivo esencialmente estabilizador, cuyo logro se 
mide por el comportamiento de los índices monetarios: 

JO O  ¡a preferencia por el uso del tipo de cambio como 
Instrumento de resolución de situaciones críticas para 
la estabilidad externa, aún con sacrific io  de la estabi
lidad interna: y la progresiva adscripción a la estrategia 
económica a largo plazo im p líc ita  en los enfoques 
monetaristas.

Cuadernos del Centro Latinoamericano de 
Economía Humana, núm. 22, abril-jun io  1982, 
págs. 27-42, CLAEH, Montevideo, (Uruguay).

Cao García, Ramón J.: «Puerto Rico: 
recesión o crisis».

La evolución de diversos indicadores de la economía 
de Puerto Rico: tasa de crecim iento del producto, 
desempleo y partic ipación laboral e inversión, en la 
década de los setenta, reflejan el carácter estructural, 
y no de corto plazo, de su cris is. El programa de 
industrialización in ic iado en la década de los cuarenta, 
basado en la atracción de capitales del exterior para la 
promoción de actividades industriales, no fue capaz de 
generar fondos locales de inversión que incrementaran 
su capacidad productiva. Además, durante la pasada 
década, la capacidad de los instrumentos para atraer 
inversión, observaron un deterioro creciente. El gobierno 
puertorriqueño trató de resolver la crisis mediante la 
expansión en los gastos de consumo del sector público 
Ello, aparte de escamotear los efectos de la misma, no 
ha tenido ningún efecto positivo sobre la capacidad de 
!a economía para crecer en el largo plazo.

Análisis. Revista de Planificación. Vol. I, 
núm. 1, enero-jumo 1982, págs. 35-54, Santurce, (Puer
to Rico).

Cardero, María Elena; Quijano, Jo
sé Manuel: «Expansión y estrangula- 
m iento financiero, 1978-1981».

El reciente c ic lo  de expansión económica ha supues
to un crecim iento de ventas para algunos grupos 
nacionales, tanto privados como estatales. Pero la 
ausencia de cambios cualitativos en el interior de la 
economía y los estrangulármenos financieros desmien
ten, en M éxico, la tesis de un proyecto de capital 
privado nacional, liderado por la burguesía nacional.

Ya el «boom» de la bolsa de 1978, instrumento 
especulativo de los grupos financieros para reforzar la 
captación bancaria y el endeudamiento empresarial 
indirecto, apoyó la gran expansión de la deuda externa 
privada, que, posteriormente, con dinámica propia, a la 
vez que financiaba, no la importación de bienes de 
capital, sino la concentración y centralización del 
capital privado nacional, lo colocaba en situación muy 
vulnerable, por el deb ilitam iento relativo de la moneda 
nacional y el sistema financiero local, y las contradic
ciones de unas po líticas monetaria, financiera y cam
biaría desligadas de las exigencias del proyecto nac io
nal de industrialización.

Economía Mexicana, núm. 4. 1982, págs. 169- 
196, Departamento de Economía del Centro de Investi
gación y Docencia Económicas, A. C., M éxico D. F„ 
(México).

Cedeño, Alvaro: «Estrategia empresa
ria l: una respuesta ante la crisis».

Partiendo de la cris is  que vive Costa Rica, analiza 
un modelo de elaboración de planes a largo plazo. 
Según ese modelo, las empresas deben visualizar su 
estrategia como una red que optim ice las relaciones 
entre las oportunidades y las amenazas que encuentran 
en su medio ambiente y los puntos fuertes y débiles de 
la empresa, que son los elementos controlables a través 
de los cuales pueden actuar sobre el ambiente.

Contiene consideraciones teóricas sobre la necesidad 
y la metodología del diseño estratégico, así como 
algunos instrumentos empíricos inmediatamente utiliza- 
bles.

Ciencias Económicas, Vol. 1, núm. 2, segundo 
semestre 1981, Vol. 2, núm. 1 y 2, primero y segundo 
semestre de 1982, págs. 3-14 , Universidad de Costa 
Rica, San José, (Costa Rica).

Conesa, Eduardo P.: «Las nuevas fo r
mas institucionales de la integración 
latinoamericana».

Considera tres ideas fundamentales: 1) La necesidad 
que tiene América Latina de integrarse, si es que desea



ei desarrollo económico; 2) una revisión de los p rinc i
pales problemas y escollos que enfrentaron la ALALC, 
el Grupo Andino y el Mercado Común Centroamericano 
en el pasado; 3) un análisis de las instituciones en 
estado de gestación disponibles en la actualidad para 
encarar e! proceso de integración en el decenio de 
1980, sugiriendo cómo deberían ser conformadas dichas 
instituciones a los efectos de no tropezar nuevamente 
cor ios mismos inconvenientes registrados en el pasado.

Integración Latinoamericana, núm 73. págs. 
55-68, INTAL. Buenos Aires, (Argentina).

Consuegra, José: «Las ideas económ i
cas de Bolívar».

Se trata del primer capítulo del libro de! mismo 
títu lo . Defience que el pensamiento bolivariano traza la 
frontera entre ia doctrina económica colonial y la 
independiente, y presenta sus ideas sobresalientes: la 
ideología de la integración latinoamericana, la concep
ción sobre el comercio; sobre la industria lización; del 
fomento (c p lan ificación, en palabras más actuales) 
como desarrollo integra!; las concepciones laborales y 
de justic ia  social: y la concepción, de la economía 
monetaria y crediticia .

Concluye señalando el carácter histórico de la 
Economía Po lítica, que supone y exige enunciados 
basados en la realidad concreta, de acuerdo con los 
objetivos perseguidos; pero, a la vez, la filo so fía  y 
esencia del pensamiento económico bolivariano supone 
una fuente de independencia y desarrollo propio. En 
economía, muchas cosas siguen iguales, aunque cor 
formas diferentes.

Desarrollo Indoamericano, año XVI, núm 73, 
marzo-abril, oágs. 1 1 1 9 , Barranquilia, (Colombia).

Chudnovsky, Daniel: «Las subsidiarias 
en América Latina y el financiam iento 
de la inversión de las ET manufacture
ras de EUA.»

Las fluctuaciones c íc licas, las brechas de tasas de 
ganancia, las po líticas gubernamentales, una fuerza de 
trabajo barata y la disponibilidad de financiam iento, son 
tactores que favorecen las inversiones in ic ia les  de las 
empresas transnecionales manufactureras en América 
Latina. Sus patrones financieros se caracterizan por una 
escasa inversión en activos fijos, reducido autofinancia 
miento, alta utilización de los factores locales de 
crédito, poca incidencia de fondos provenientes de 
f í l  ales de otras regiones y alto coeficiente de remisión. 
Los mecanismos utilizedos, dentro de su estrategia de 
remisión más que de reinversión, son básicamente los 
pagos de regalías y los precios de transferencia.

Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionaies, ILET, DEE/D/59/e, diciembre 
1981, pág. 4G, México D. F., ¡M éxico ).

Departamento de Asuntos Econó
micos y Sociales Internaciona
les: «Informe sobre la situación social 
en el mundo».

Es el décimo de la serie in ic iada en 1952. Tras 
considerar el de 1978, la Asamblea General ¡resolución 
34 /1 52 , 17 diciembre 1979) indicó contribuyera a la 
iden tificación de las tendencias sociales que fueran 
surgiendo y que preocuparan a la comunidad in ternacio
nal, y al estudio de las relaciones entre los principales 
problemas de desarrollo, cuestiones que tenían dimen
siones internacionales y nacionales.

Integra la Declaración sobre el Progreso y el Desarro
llo  en lo Social (resolución 2542-XXIV j.

Consta de tres partes, la primera presenta un 
panorama de las condiciones de vida en un periodo 
señalado por la incertidumbre y los reveses económicos; 
la segunda analiza las tendencias en distintos ámbitos 
de la vida social y distintas esferas de preocupación 
social en concreto; la tercera examina algunos de los 
principales aspectos de la evolución de las sociedades 
contemporáneas que tienen efectos directos en relación 
con el progreso social.

Naciones Unidas, 1982, pág. 347, Nueva York.

Edwards, Sebastián: «Ajuste cam bia
rlo y reservas internacionales: un aná
lis is  empírico».

Analiza las relaciones entre la demanda por reservas 
internacionales y ajuste de tipos de cambio para un 
grupo de países menos desarrollados.

Muestra que los países que han mantenido un tipo 
de cambio f ijo  por un largo período de tiempo tienen 
una demanda diferente por reservas internacionales que 
los países que ocasionalmente han utilizado devaluacio
nes para corregir desequilibrios de balanza de pagos.

Los resultados obtenidos para países menos desarro
llados con tipos de cambio f ijo  son muy sim ilares a los 
obtenidos en otros trabajos para países desarrollados, lo 
que sugiere que el agregado de países pertinente para 
analizar la demanda por reservas internacionales está 
en relación con la actitud de optim ización con respecto 
a las tendencias de reservas y no con el grado de 
desarrollo.

Las conclusiones son importantes para el análisis de 
la adecuación de las reservas internacionales en los 
países menos desarrollados.

Cuadernos de Economía, núm. 57, agosto 1982. 
págs. 193-202, Instituto de Economía, Universidad 
Católica de Chile, Santiago, (Chile).

Espinosa, Eugenio: «Exportación de 
capital y monopolios transnacionales».

Como consecuencia de la creciente transnacional iza - 
ción dei capital financiero y de las contradicciones



internas de su cic lo  reproductivo, manifestadas en la 
crisis e inestabilidad sufrida por la economía capitalista 
mundial en los años setenta, se han verificado impor
tantes cambios en la magnitud y modalidades de la 
exportación de capital desde los países imperialistas 
hacia los subdesarrollados, a saber: fuerte crecimiento 
de su monto total; predominio de la exportación de 
capital privado: predominio de la exportación de capital 
de préstamo sobre la Inversión directa; predominio en 
la exportación de capital de préstamo, de los mercados 
transnacionales. Estos cambios son concomitantes con 
un desplazamiento desde las esferas de Inversión 
productivas hacia las no productivas, y tienden a 
acentuar el carácter parasitario de la exportación de 
capitales, en el contexto de una más reñida competen
cia entre los grupos financieros y entre los monopolios 
por adjudicarse la mayor parte posible de la plusvalía 
social.

Economía y Desarrollo, núm. 67, marzo-abril 
1 982, págs. 110-113, Facultad de Economía, Universi
dad de La Habana, La Habana, (Cuba).

Espinoza, Leonardo; Achig, Lucas:
«Teoría y método de la Historia. Notas 
para el estudio de un caso nacional: 
Ecuador».

Los hechos del pasado, aunque objetivos e indepen- 
J 0 -2 dientes de su interpretación, sólo son objeto histórico 

en cuanto que el sujeto cognoscente, adoptando nece
sariamente un «espíritu de partido» frente al presente y 
frente al proceso de conocim iento, los selecciona y 
encaja en un sistema teórico de referencia.

Se explica así que, en la historiografía ecuatoriana, 
junto a comentes filosófico-re lig iosas y narra tiva -lite 
rarias, se asista a la institucionalización burguesa de 
nuevas corrientes de interpretación, en torno al pensa
miento económico de la CEPAL, el desarrollismo o el 
dependentismo, cuya Insistencia en las relaciones 
Centro-Periferia, al eludir el problema de las relaciones 
internas de producción y el análisis de clases, exige 
una nueva interpretación c ientífica  de la formación 
económico-social ecuatoriana que, desde el «espíritu de 
partido» del materialismo histórico, descubra sus dos 
modos de producción sucesivamente predominantes: el 
Feudalismo Colonial, gamonalista, y el Capitalismo 
Dependiente, caracterizado por el subdesarrollo y la 
desacumulación,

Revista del IDIS, Año V il, núm. 9, noviembre 
1982, págs. 1-40, Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad de Cuenca, Cuenca, (Ecuador).

Faria, Vilmar: «Una tipología empírica 
de las ciudades brasileñas (un análisis 
prelim inar)».

Se quiere contribuir a recuperar en el nivel analítico, 
un enfoque global de los fenómenos de heterogeneidad

— para el estudio de procesos socio-demográficos en el 
amplio espacio brasileño—  a una adecuada selección 
de lugares típ icos de esos procesos. Se propone 
elaboraría con base en t res dimensiones: la especiall- 
zación funcional de la ciudad, su jerarquía urbana, y las 
características de su dinámica demográfica. Escogiendo 
como unidades analíticas a los municipios con más de 
30.00G habitantes en el área urbana, y tomando como 
punto de partida los factores status socio-económico y 
presencia de un sector industrial, importancia del sector 
de prestación de servicios, e importancia de la adm i
nistración pública en la oferta de empleo; se define 
una tipo logía que establece ocho tipos de ciudad, de 
acuerdo a su especialización funcional y formas de 
organización de la producción.

Revista Mexicana de Sociología, Vol. XLIV, 
núm. 1, enero-marzo 1982, págs. 53-79, Universidad 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones So
ciales, M éxico D. F., ¡México).

Ferrer, Aldo: «La deuda externa: el 
caso argentino».

A fines de 1982, Argentina era el tercer mayor 
deudor subdesarrollado de la banca privada internacio
nal, y exhibía el más rápido ritmo de endeudamiento. 
El país se endeudó en un contexto de gran liquidez 
internacional y expansión de los flu jos financieros, que 
hoy ha desaparecido. Con este cambio de escenario, 
cuando los intereses de la deuda equivalen a la mitad 
de las exportaciones, las recetas tradicionales del FMI 
para equilibrar los pagos internacionales, resultan im 
practicables. Eí indispensable ajuste debe lograrse en 
el marco de la recuperación y crecimiento económico 
— sólo posibles en un régimen democrático— , para lo 
cual se requiere ampliar el debate sobre la dimensión 
interna dei enceudamiento y defin ir una estrategia de 
ajuste y negociación partiendo de que el camino 
monetarista conduce únicamente al colapso y de que 
Argentina cuenta con el potencial básico para asentar 
en su propia capacidad de acumulación un elevado 
crecimiento de largo plazo.

Comercio Exterior, Vol 32, núm. 12, diciembre 
1982, págs. 1338-1345, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., M éxico D. F. (México).

Figueroa, Adolfo: «El problema d is tr i
butivo en diferentes contextos sociopo- 
líticos y económicos: Perú, 1950- 
1980».

Evalúa el problema distrioutivo en los contextos 
económicos y sociopolíticos peruanos de las últimas 
tres décadas: a) el período liberal, 1948-68; bj el 
período de reformas, 1968-74; c) el período de crisis, 
1975-80: d) el nuevo liberalismo. 1980.

El problema distributivo persiste independientemente 
del régimen po lítico  y del patrón de crecimiento en que



se desenvuelve la economía peruana, lo que exige 
determinar las causas estructurales, que subyacen en el 
funcionamiento de la economía; por ejemplo, habría que 
analizar la aplicación de las reglas de producción y 
distribución del capitalismo en una economía superpobla
da.

Analiza los argumentos de Okun respecto al conflicto 
igualdad-eficiencia y plantea medidas de po lítica  eco
nómica que mejorarían las opciones.

Señala que la actual situación peruana impone cada 
vez mayores lim itaciones al rango de elecciones posi
bles para mejorar la distribución del Ingreso, agravadas 
por la recesión e inflación de los últimos años.

Desarrollo Económico. Revista de Ciencias 
Sociales, Val. 22, núm. 86, julio-septiem bre 1982, 
págs. 163-1 85, IDES, Buenos Aíres, (Argentinaj.

Friszman, Marcos: «La economía ar
gentina 1982: panorama financiero».

Desarrolla el tema en cuatro puntos: la ubicación del 
mercado en la coyuntura económica internacional: la 
ubicación en la coyuntura nacional: la reforma finan
ciera de ju lio  de 1982, y, finalm ente, perspectivas 
entroncadas con la situación institucional y la transi
ción a la Constitución.

Como conclusión, considera que no se avizora, en el 
corto plazo, ninguna tendencia a revestir la presión 
Inflacionaria. Dada la situación de inoperabilicfad en 
que se encontraba el mercado financiero en su conjunto 
y la economía nacional, a raíz del estado general de 
sobreendeudamlento y recesión, era necesaria una 
reforma. Pero desde el punto de vista de un sistema 
financiero a! servicio de la producción, la pretensión 
explícita de ia reforma financiera (recrear el sistema 
sobre bases sim ilares a las de 1977, agravadas con la 
desprotección de los depósitos) es absolutamente inadm i
sible.

La conclusión optim ista se basa en la rnevitabílidad 
de la democratización y la reactivación económica.

Realidad Económica, núm. 48, 5.° bimestre
1982, págs. 27-35, Instituto Argentino para el Desarro
llo Económico (IADE), Buenos Aires, (Argentina).

García, Norberto E.: «Absorción cre
ciente con subempleo persistente».

Intenta explicar la aparente paradoja, desde la 
posguerra hasta ahora, Implicada en la coexistencia de 
un considerable crecim iento de la capacidad de absor
ción de los estratos modernos no agrícolas junto a la 
persistencia o lenta declinación del subempleo.

El núcleo de la argumentación consiste en demostrar 
que el conjunto de fenómenos cuya interacción explica 
los resultados de la absorción en segmentos modernos 
y la evolución del subempleo, incide en forma distinta 
según grupos de países y conduce a resultados d ife ren
tes: países que evioencian una rápida absorción en 
segmentos modernos junto con una lema pero s ign ifica 

tiva reducción del subempleo, y países que registran una 
más lenta absorción en dichos segmentos junto con la 
persistencia de altas tasas de subempleo.

Concluye que no es sólo problema de magnitud de la 
acumulación de capital, sino, además, de los lim itados 
efectos de la misma y de las presiones de oferta de 
trabajo urbano enfrentadas.

Revista de la CEPAL, núm. 18, diciembre 1982, 
págs. 47-67, Comisión Económica para América Latina, 
Santiago de Chile.

Garretón, Manuel Antonio: «Em to r
no da discussáo sobre os novos reg i
mes autoritarios na América Latina».

Identifica-se as características comuns dos regimes 
autoritarios surgidos nos anos 60 e 70 na América 
Latina, apontando que constitúem urna resposta á crise 
política da sociedade e que representan! a tentativa de 
materializacao de um projeto histórico social de profun
d íz a lo  do modelo.

Sob essa dupla dimensáo de crise e projeto histórico, 
analisa-se o papel das forcas armadas e de outros 
atores e forpas sociais, fazendo um estado da questáo 
sobre a procura de hegemonía para estruturar um projeto 
que incorpore o conjunto social.

Conclui-se com a necessidade de um contra-projeto 
histórico que vá do encontró á tentativa de reestrutu- 
rar.so e reinsercáo capitalista, e que expresse urna 
rearticulacao de interesses de cfasses e grupos hetero
géneos, de modo que possa sustentar e dar conteúdo á 
ordem político-dem ocrática. Necessidade, tembém, de 
urna estratégia que combine a demanda democrática do 
cotidiano com os passos que desencadeíam as saidas.

Dados. Revista de Ciencias Sociais. Vol. 25, 
núm. 2 ,1 9 8 2 , págs. 165-188, Instituto Universitario de 
Pesquisas, Rio de Janeiro, (Brasil).

Geisse, Guillermo: «El acceso de los 
pobres a la tierra urbana: tres proble
mas críticos de políticas».

Somete a discusión la siguiente tesis: «Cuando 
nuestro "u n iv e rs o "  es el sector informal en asentamien
tos precarios, el "de recho a la v iv ienda" enarbolado 
por po líticas o fic ia les y organismos internacionales, se 
convierte en una utopía que no contribuye a las 
políticas que respondan a las necesidades de ese sectooi.

Más realista es el «derecho a la tierra» urbana. 
Propone y discute problemas que se oponen a la 
satisfacción de la aspiración básica de los pobres de la 
gran ciudad (asegurarse el acceso a la tierra urbana 
servida y accesible) en tres áreas de política urbana: 
los patrones de uso del suelo: las tendencias de los 
precios del suelo, y el grado de organización de los 
pobres urbanos.

Revista Latinoamericana de Estudios Urba
no Regionales EURE, Vol. IX, núm. 25, agosto



1 982, págs. 73-82, Instituto de Planificación del 
Desarrollo Urbano, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, (Chile).

Giberti, Horacio: «La economía argen
tina 1 982: situación agropecuaria».

Parte de la comparación del volumen de producción 
agropecuaria y precios reales, en el periodo 1952-1980, 
de Argentina con Australia, Países Bajos, Estados 
Unidos, Ita lia, Alemania Federal y Cañada. La diferencia 
fundamental consiste en que la producción agropecuaria 
argentina crece, al Igual que en los otros países, pero 
mientras en estos los precios reales son cada vez 
menores, en Argentina muestran una tendencia horizon
tal, con oscilaciones que no tienen los otros países, 
mostrando la inadecuación del proceso de desarrollo 
agrícola y ganadero en el país. Analiza después las 
diferencias tecnológicas, integración de la economía, 
distribución de la tierra, tamaño y productividad, en 
Argentina, y concluye presentando los objetivos funda
mentales y posibles instrumentos de una estrategia para 
el sector, para lo cual es necesario redefinir: el papel 
del Estado, la inserción de la economía argentina en el 
mundo y los aspectos de! tipo de cambio del sector 
agropecuario.

Realidad Económica, núm, 48, 5 .c bimestre 
¿Oxf 1982, págs. 4S-62, Instituto Argentino para el Desarro

llo Económico (IADE), Buenos Ai,res, (Argentina).

González Cano, Hugo: «La armoniza
ción tributaria en procesos de integra
ción económica».

El objetivo es analizar los diferentes conceptos o 
mecanismos de armonización tributaria; verificar cómo 
se aplican cada uno de ellos por tipo de tributo y, 
finalmente, observar el estado de los trabajos v deci
siones de armonización tributaria en algunos grupos de 
integración, especialmente los existentes en América 
Latina.

Tributación. Revista trimestral de política, 
técnica, derecho y administración tributaria.
Año VIII. núm. 32, octubre-diciembre 1982, págs. 
141-172, INCAT, Santo Domingo, (República Domini
cana).

Gortari Rabiela, Hira de: «La p o lít i
ca en la formación del Estado Na
cional».

La independencia mexicana no Significó el surgimien
to inmediato de un Estado Nacional Fue necesario un

periodo formativo de las bases para lograr la unificación 
nacional, a fines del siglo XIX, con el ascenso al poder 
de una «voluntad política», en los periodos conocidos 
como República restaurada (1867-1876) y el Porfirlato 
(1 877-1 910).

Analiza el proceso de arraigo de esas medidas de 
integración e identidad nacional en la ciudad de 
México, tanto entre los grupos dirigentes como en los 
sectores populares, dividiéndolo en: elementos de la 
desintegración y desarticulación en el siglo XIX; po lí
ticas de control territoria l y centralización; y efectos de 
la centralización económica y política en la ciudad de 
México.

Revista Mexicana de Sociología, Año XLIV,
Vol. XLIV, núm, 1, enero-marzo 1982, págs. 263-284, 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México
D. F„ (México).

Gutiérrez H., María Teresa: «Estruc
tura de poder económico en Centroamé- 
rica».

Se centra en la descripción de las principales 
hipótesis y planteamientos para definir el papel de la 
oligarquía centroamericana. Enunciando las situaciones 
económico-sociales de un país de! área, partiendo de 
la determinación de las «cadenas» o estructuras de 
relaciones entre las distintas etapas subsecuentes en la 
elaboración de un bien; así como del análisis de su 
funcionamiento, lo cual permite conocer en forma 
precisa la realidad socioeconómica de un país y 
simultáneamente arrojar luz sobre los actores que tienen 
la capacidad de decisión en los diferentes sectores de 
la clase dominante, mostrando la forma de inversión de 
tales sectores en los distintos mercados y capitales. El 
análisis evidencia las estructuras de poder en su 
relación con la masa trabajadora.

Problemas del Desarrollo. Revista Latinoa
mericana de Economía, Vol. XII, núm, 49. febre
ro-abril 1982, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, M éxico D. 
F., (México).

Heras León, Héctor: «E! proceso de 
internacionalización del capital y las 
empresas transnacionales norteamerica
nas».

La empresa trarsnaconai es la forma en que se 
expresa, hoy. la naturaleza internacional del capital. 
Sobre esta base y el potente desarrollo tecnológico, ia 
expansión de la inversión directa y la superestructura 
po lítico -m ilita r de Estados Unidos se apoyó el creci
miento del capital norteamericano. Sus inversiones, a 
partir de la segunda guerra mundial, se orientaran hacia 
Europa v hacia el sector manufacturero. Estas nuevas



direcciones se debieron, en lo que hace especialmente 
a América Latina, a lim itaciones de mercado, escasez 
relativa de fuerza de trabajo altamente cualificada, 
carencia de infraestructura económica, inestabilidad 
política y creación de la CEE A pesar de esto, la tasa 
de rentabilidad de la inversión norteamericana en 
América Latina superó a su tasa de crecimiento.

Temas de Economia Mundial, núm. 2, 1982, 
págs, 25-70, Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial, CIEM, La Habana, (Cuba).

Hinkelammert, Franz: «La metafísica 
del empresario».

El objeto es mostrar cómo la publicidad corriente es 
el vehículo de la metafísica empresarial.

Plantea cómo bajo diversas formas, las mercancías, 
el dinero, el mercado y el capital son los elementos 
constantes de un mundo pseudodivino que los empresa
rios presentan como algo «que está por encima de los 
hombres y les dicta sus leyes».

En la metafísica planteada en la dualidad «orden 
burgués o caos» está la raíz del carácter sumamente 
violente del pensamiento burgués, que conlleva una 
justificación ¡lim itada de la violencia y de la violación 
de los derechos humanos frente a cualquier grupo capaz 
de sustituir la sociedad burguesa.

La línea argumental se basa, fundamentalmente, en 
comentarios de diarios y revistas y en discursos de 
políticos y empresarios.

Revista Centroamericana de Economía. Pos- 
grado centroamericano en economia y planifi
cación del desarrollo, Año III, núm. 7. enero-abril 
1 982, págs. 53-84, Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, Teguclgalpa, ¡Honduras).

Jaguaribe, Helio: «Brasil-Argentina: 
breve análisis de las relaciones de 
conflicto y cooperación».

Las relaciones Argentina-Brasil han pasado por 
etapas de conflicto, de confrontación directa, de com
petencia antagónica y de cooperación. Muchas de las 
tensiones han tenido su origen en ia no sincronía de sus 
respectivos desarrollos, que generó mutuas Imágenes 
desequilibradas; esto es claro en la pretensión de 
supremacía, que es un mito producto de otros mitos ya 
que ninguno tenía intereses reales en juego ni condi
ciones objetivas para hacer efectivo su predominio. 
Actualmente, se da una orientación de relación de 
cooperación expresada en un mayor intercambio frente- 
rizo, en el Incremento del grado de complementariedad 
económica, en el desarrollo de la cooperación tecnoló
gica y en el aprovechamiento de las oportunidades de 
cooperación internacional en el ámbito latinoamericano 
y mundial.

Estudios Internacionales, Año XV, núm 57,
enero-marzo 1 982, págs. 9-27, Instituto de Estudios

Internacionales de la Universidad de Chile, Santiago.
(Chile).

Jiménez, Félix: «Perú: La expansión 
del sector manufacturero como genera
dor de crecimiento y el papel del 
sector externo».

Destaca el enfoque económico del documento fleac- 
tivación Económica y Concertación Democrática (del 
Consejo Editorial Socialismo y Participación, resumido 
en el número 1 de (/Pensamiento Iberoamericano»), 
criticando ia concepción de la estrategia de reactiva
ción a llí contenida, basada en torno al sector manufactu
rero.

Concluye que la estrategia de reactivación debe 
incorporar políticas que estimulen la recuperación de 
las cuentas externas y que impidan sostenidamente que 
se conviertan en obstáculos al crecimiento. Esto supone 
la adopción de políticas de control y sustitución de 
importaciones, de un programa de reestructuración del 
aoarato productivo para hacerlo menos dependiente del 
exterior, la delim itación del rol de las empresas que se 
encuentran penetradas por el capital extranjero, la 
modificación de la composición de la demanda interna 
y, en fin, la previa formulación de un Proyecto Nacional 
de Desarrollo.

Socialismo y Participación, núm. 18, junio 
1982, págs. 1-18, Centro de Estudios para el Desarrollo J O /
y la Participación, CEDEP, Lima, (Perú).

Jordán, Ricardo: «Distribución espe
cial de la población y desarrollo: notas 
acerca de los asentamientos urbanos 
de América Latina».

Fórmula que el proceso de urbanización constituye 
uno de los principales componentes de la distribución 
espacial de la población y una de las dimensiones más 
significativas de la temática de los asentamientos 
humanos. Los cambios representados por el proceso de 
urbanización constituyen un área de preocupación cien 
tífica  y técnica que aparece indisolublemente ligada al 
análisis de las m últiples dimensiones del cambio social 
y del desarrollo.

Presenta algunas expresiones demográfico-espaciales 
y socioeconómicas de la urbanización de América 
Latina, señalando temas en los que es necesario 
profundizar.

Expone-algunas reflexiones sobre ciertas condiciones 
básicas que deberían satisfacer las Investigaciones 
orientadas a la formulación de estrategias y políticas de 
redistribución espacial de la población, y destaca, 
dentro de la envergadura de la compleja tarea existente, 
el desafío que supone para los estudiosos latinoameri
canos explicar los procesos sociales y económicos de 
la región y proporcionar criterios para su modificación.

Revista Latinoamericana de Estudios Urba-



no-Regionales. EURE, Voi. IX, núm. 25, agosto 
1982, pàgs. 7-30 Instituto de Planificación del De
sarrollo Urbano, Pontific ia Universidad Católica de 
Cbile, Santiago, (Chile).

Kageyama, Angela A.: «0 emprego 
temporario na agricultura brasileira: 
seus determinantes e urna evolucào 
recente».

Apesar das dificuidaoes de definicào de emprego 
temporario na agricultura e da fa lta  de dados estad ís ti
cos, consegue-se quantificar seu volume para 1S75 em 
aproximadamente 3.5 milhòes com urna taxa de cresci - 
mento anual de 6,5%  em 1 970-75. Embora com 
diferente nivel e intensidade, as taxas de crescimento, 
tètri sido positivas em todas as regioes.

Esta grande importancia do emprego temporário na 
agricultura parece deber-se à diferenca entre o tempo 
de produpào e o tempo de emprego na atividade 
agrícola. Ao mesmo tempo, as transformacóes no 
mercado de traballio rural, maior mobilidade e a 
dependencia do mercado para o fornecimemo, acentúam 
possibilidade do emprego temporário.

Finalmente, explica-se a intensidade do crescimento 
do emprego temporário no Brasil em funcao do acres- 
cimo na u t il iz a d o  de técnicas modernas, a espec ia li
z a d o  rural e a política de crédito rural, que acentúam 
a estacionalidade da demanda de traballio.

Reforma Agraria. Boletitn da Associacáo 
Brasileira de Reforma Agrària, Voi 12, núm. 5, 
seiembro-outubro 1982, págs. 3-12, ABRA, Campiñas, 
(Brasil).

Lafer, Celso: «Reflexiones sobre el 
tema del nuevo orden mundial en un 
orden internacional en transformación».

En el sistema internacional actual, caracterizado por 
un orden emanado de una distribución Individual y 
asimétrica de poder entre los estados, se está produ 
olendo una separación creciente entre orden y poder, y 
una complejlzación de las relaciones estratégico d ip lo 
máticas (dism inución relativa del poderío americano 
frente al soviético) y del mercado mundial (presencia 
creciente de Europa, Japón, etc.), que están erosionan
do la validez de las normas tradicionales de referencia, 
procedan del FMI, del GATT o de la «Lex Mercatoria» 
de las multinacionales, y cuestiona las funciones 
mismas del Derecho internacional.

Todo e lla pugna por un nuevo orden mundial, 
cimentado sobre un amplio proceso negociador sobre la 
estructura deseable de las relaciones internacionales, 
en el que la com patib ilización de ¡a pervivencia de 
elementos del orden antiguo con las reivindicaciones 
crecientes del Tercer Mundo exige la actuación de una 
categoría intermedia de estados, en el papel de puente 
entre la oligopolización y la anarquía.

Estudios Internacionales, año XV, núm 58,
abril-jun io  1982, págs. 127-165, Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile, Santiago, 
(Chile).

Lajo, Manuel: «Oligopolios transnacio
nales en la agricultura y la a lim enta
ción».

Pretende sintetizar el itinerario, los resultados obte
nidos y las nuevas interrogantes derivadas de las 
investigaciones realizadas y dirigidas por el autor entre 
1976 y 1981 sobre el sistema alim entario peruano.

Se in ic ia  a fines de 1 975, analizando las estructuras 
industrial y agropecuaria con un enfoque internacional; 
en 1976-1977, estudia las formas de integración entre 
la agricultura regional y las empresas agroindustriales 
lácteas, cerveceras y de alimentos balanceados; en 
1977-1978, analiza la estructura agraria por departa
mentos, la de la industria de alimentos y bebidas (desde 
1965) y estudia el comercio exterior de alimentos y 
bienes agropecuarios y otras ramas de la industria 
alim entaria; en 1979, sistematiza los resultados y 
estudia las políticas económicas agrarias y alimentarias 
desde 1963; en 1980-1 981, extiende el análisis a otros 
productos e intenta un proyecto que permita remontar 
las deficiencias del proyecta de reformas (1968-1975) 
y del proyecto libremercadlsta en marcha (1980-1981).

Socialismo y Participación, núm 18, junio 
1982, págs. 39-51, Centro de Estudios para el Desarro
llo y la Participación, CEDEP, Lima, (Perú), y Comercio 
Exterior, Vol. 32, núm, 12, diciembre 1982, Banco 
Nacional de Comercio Exterior, M éxico D. F., (México).

Lavados, Hugo: «Las grandes cor
poraciones en una economía de mer
cado».

Analiza algunos de ¡os efectos producidos por la 
aparición de grandes empresas, que desarrollan a c tiv i
dades en diversas áreas productivas y cuyo funciona
miento en muchos casos trasciende las fronteras de un 
país, en las economías de mercado.

Postula la tesis de que ese fenómeno m odifica 
sustancialmente las características y funcionamiento 
del sistema capita lista  moderno, por lo que el enfoque 
más ortodoxo y tradicional en la teoría económica no 
representa adecuadamente la realidad económica de los 
países que tienen en el mercado el principal mecanismo 
de asignación de recursos.

El análisis se basa fundamentalmente en la sistem a
tización del pensamiento de Galbraith y Robin M arris, 
y se apoya en evidencias empíricas sobre el alto grado 
de concentración Industrial y su tendencia creciente.

Estudios Sociales, núm. 33, tercer trimestre 
1982, págs. 9-34, Corporación de Promoción Universi
taria , Santiago, (Chile).



Leite, Pedro Sisnando: (-Desigualda
des regionais no meio rural».

Tem a fina lidade de oferecer algumas in fo rm a le s  e 
comentários sobre o desenvolvimento regional rural 
brasiieiro. com o propósito de colaborar na elucidacáo 
das dúvidas existentes sobre o assunto e subsidiar a 
elaboracáo de possíveis políticas que almejem solucio
nar os problemas.

Analiza-se os problemas da agricultura do Nordeste, 
sem perder de vista as peculiaridades das demais 
regioes do país. Por s im plificacáo, enfatiza-se o con
fronto entre o Nordeste/Sudeste, para exempiificar a 
dicotomía entre as duas regioes de níveis de desenvol
vimento mais dispares do Brasil.

Nao objetivou inculpar o Sudeste e outras regioes 
pelo ocorrldo no Nordeste, nem tampouco, om itiu o 
tratamento diferenciado, consciente ou ¡nvoluntário, que 
tem atoado desfavoravelmente no desenvolvimento rural 
desta última reg iio . Do mesmo modo, outros aspectos 
económicos e técnicos sao analisados á busca de 
identificar as verdadeiras causas de subdesenvolvimento 
ou desenvolvimento do meio rural brasiieiro.

Revista Económica do Nordeste, Voí 13, núm. 
3, julho-setembro 1982, págs. 547-632, Banco do 
Nordeste do Brasil, Fortaleza, (Brasil).

Maldonado, Guillermo: «El SELA y la
cooperación Sur-Sur».

Resume los análisis del Banco M undial y la UNCTAD 
sobre la crisis mundial, deduciéndose una perspectiva 
de ritmo lento de crecimiento hasta fin  de siglo que 
afectará a las economías del Tercer Mundo y ante la 
que éstas pueden asumir diversas opciones, siendo la 
de cooperación la que permitirá disminuir su dependen
cia de los mercados de los países industrializados y 
constituir un poder de negociación para el estableci
miento gradual de un nuevo orden económico interna
cional y para la defensa de sus Intereses en la nueva 
división internacional del trabajo.

Repasa, después, el proceso de cooperación entre 
países en desarrollo y concluye con una apreciación 
global del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
creado en 1975, destacando la respuesta positiva de los 
gobiernos a sus obligaciones financieras y el escaso 
apoyo po lítico  y señalando su idoneidad como mecanis
mo que incremente la cooperación entre países latinoa
mericanos y de éstos con otros países en desarrollo.

Nueva Sociedad, núm. 60, mayo-junio 1982, 
págs. 39-56, Caracas, (Venezuela).

Meló, Marcos Antdnio de: «Conside- 
racóes sobre a tendencia ao esgota- 
mento de modelo de crescimento da 
agricultura nordestina baseado ñas ati- 
vidades de subsistencia»,

Procura, a partir de urna base teórica, calcada no 
recente desenvolvimento das relacóes de produpáo

capitalista no Nordeste, explicar a perspectiva da perda 
de dinamismo do processo de crescimento agrícola 
extensivo na regido, cujo soporte tem sido a pequeña 
unidade fam iliar da producáo. Dessa forma, ao se 
substituir as ditas relacóes de producáo «pré-capitalis- 
tas», aínda vigentes, tipo pequeño arrendamento, parce 
ria, morador, etc., pelo trabalho assalariado, o resultado 
tem sido o aumento do desemprego rural e a queda no 
ritmo de crescimento da producáo básica de alimemos.

As consequiéncias desse processo tém sido a expul- 
sáo do homen do campo e a sua subproletarizacáo no 
espago urbano. O chamado éxodo rural é urna forma de 
mistificar a expulsáo pura e simple do pequeño agricul
tor do campo.

Procurase, enfim, mostrar que está tendendo para a 
mexequibilidade a reproducáo extensiva do crescimento 
histórico da agricultura nordestina.

Revista Económica do Nordeste, Vol. 13. núm 
3, julho-setembro 1982. págs. 399-458, Banco do 
Nordeste do Brasil, Fortaleza, (Brasil).

Mesa-Lago, Carmelo: «La dependen 
cia económica externa de Cuba y su 
repercusión sobre su política exterior».

Distintos aspectos de las relaciones económicas 
externas de Cuba analizadas para el periodo 1959-1978, 
reflejan una escasa variación en su elevado grado de 
dependencia económica externa respecto al periodo 
prerrevolucionario. La Isla ha sido incapaz de promover 
un crecimiento económico autosostenido y el funciona
miento de su economía es fuertemente dependiente de 
sus relaciones con la Unión Soviética. Así lo muestran 
la elevada concentración de su comercio, dependencia 
energética, prestamos recibidos, etc. No obstante, el 
análisis realizado no permite suponer que la Unión 
Soviética explote económicamente a Cuba.

Esta fuerte dependencia supone la no existencia de 
enfoques fundamentalmente diferentes en la política 
externa de los dos países. No obstante, Cuba goza, a 
este respecto, de un grado de independencia mayor que 
el de otros países socialistas de la órbita soviética, si 
se exceptúan regiones, países o cuestiones vítales para 
la Unión Soviética, sobre todo cuando afectan a su 
seguridad nacional.

Estudios Internacionales, Año XV, núm. 57. 
enero-marzo 1982, págs. 60-87, Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile, Santiago, 
(Chile).

Montoya Pedroza, Jairo: «Internacio
nal ¡zación, multinacionales y exporta
ciones colombianas».

La estrategia desarrollada por las multinacionales en 
el sector externo de la economía colombiana está 
determinada por la valorización del capital y. fundamen
talmente, por el proceso de internacionalización. Dicha



estrategia da como resultado una estructura de exporta
ciones multinacional para cuya caracterización es pre
ciso tener presente rasgos como evolución y partic ipa
ción en las exportaciones, distribución sectorial y 
ubicación geográfica, carácter monopólico global y 
sectorial, utilización de incentivos estatales para expor
tación y tipo de productos

Desarrollo y Sociedad, núrn. 9, septiembre 
1982, págs, 121-140, CEDE, Universidad de los Andes, 
Bogotá, (Colombia/.

Mora y Araujo, Manuel: «El ciclo 
po lítico  argentino».

Propone un principio de explicación a los recurrentes 
golpes de estado y los ciclos políticos que conllevan, 
en Argentina.

Después de introducir los conceptos sobre los que se 
asienta la argumentación (pluralismo po lítico  competi
tivo, participación, lím ites constitucionales y corporati- 
vismo) y pasar una rápida revista a los ciclos desde 
1930, plantea la hipótesis de que un orden corporativo, 
que excluye a sectores de la sociedad económicamente 
cruciales y que no se ve contrabalanceado por un 
sistema de partidos sustancialmente fuertes, tiende a 
perder legitim idad entre los sectores con baja pa rtic i
pación en él.

La conclusión afirma que una ruptura de estos ciclos 
políticos capaz de afianzar un orden constitucional 
estable requiere como condición necesaria la creación 
de tales fuerzas políticas, así como una disposición 
generalizada a aceptar reglas del juego con independen
cia de los resultados que se produzcan.

Desarrollo Económico. Revista de Ciencias 
Sociales, Vol. 22, núm. 86, julio-septiembre 1982, 
págs. 203-229, IDES, Buenos Aires, (Argentina).

Morales A., Rolando: «Elementos pa 
ra la comprensión del desarrollo indus
tria l en la década del 70».

La política industrial boliviana de los 70 estuvo 
estructurada en torno a dos estrategias básicas: ia 
participación directa del Estado en la creación y gestión 
de empresas industriales y en un soporte legal y 
financiero ¡mpcrtante para el desarrollo del sector 
privado. Esta última fue una característica propia de la 
década: la primera estuvo vigente desde los años 50.

Los logros en metería de mdustrialización se presen
tan más como un resultado de la evolución del contorno 
económico que como el producto de acciones especí
ficas destinadas a romper la asociación estrecha entre 
el desarrollo industrial y la evolución del conjunto de 
la economía.

Se divide en tres partes: la primera señala los 
mecanismos ofic iales de promoción al desarrollo del 
sector manufacturero vigentes durante la década; la 
segunda describe las principales características cuanti

tativas del sector; finalmente, discute los loqros alcanza
dos.

Puntos de Vista, Vol. 1, núm. 1, 1982, págs. 
28 41, Banco Central de Solivia, La Paz, (Bolivia).

Moulian, Tomás: «Desarrollo político 
y Estado de compromiso. Desajustes y 
crisis estatales en Chile».

Analiza el desarrollo político de Chile entre 1958 y 
1973, y hace un recuento histórico de la fase de 
«democracia protegida» entre 1947 y 1958.

Encuentra en la estructuración particular del campo 
de fuerzas sociales la explicación de las tensiones y 
conflictos del desarrollo político . Señala los siguientes 
elementos explicativos: 1) La existencia de clases 
dominantes que fusionan los intereses del latifundio con 
los propiamente burgueses y la existencia de una 
representación política de esas clases en partidos del 
tipo conservador. 2¡ El desarrollo de un centro político, 
policlasista pero con enorme arraigo en las capas 
medias, que tiene un carácter alternativista y propone 
programas orgánicos de reforma. 3) La fuerza adquirida 
por la izquierda a través de la unificación po lítica  de 
1956 que le abre posibilidades de alcanzar el gobierno.

Esa estructuración del campo de fuerzas define la 
naturaleza del desarrollo po lítico  desde 1958 en adelan
te.

Estudios CIEPLAN, núm. 8. ju lio  1982, págs. 
105-160, Corporación de Investigaciones Económicas 
para América Latina, Santiago, (ChUej.

Mujica Velez, Rubén: «Crisis y crecí 
miento acelerado. Notas sobre el caso 
de México».

Plantea que en países como México, el crecimiento 
acelerado de un sector económico puede derivar en 
deterioro global, en una grave dependencia del exterior 
y en un acentuado costo social. Esto puede adoptar la 
forma de una regresión en la estructura económica en 
que las ramas de actividad en vez de interpenetrarse, 
acentuando sus relaciones, las reflejan más débiles y 
el proceso de expansión de la rama dinámica vuelca 
cada vez más sus estímulos al exterior.

Se ocupa de la dependencia de M éxico respecto de 
Estados Unidos, apreciándose, junto a la crisis del 
capitalismo estadounidense, intentos de empresarios y 
gobernantes de aquel país para que la economía 
mexicana esté cada vez más pretrolizada, y que el 
desarrollo mexicano se oriente hacia el rumbo que 
convendría al interés del imperio. La alternativa está en 
la soberanía nacional, empleando el patrimonio energé
tico como palanca de crecimiento en beneficio de las 
mayorías.

Investigación Económica, Vol XL, núm. 158, 
octubre-diciembre 1981, págs. 13-36, Facultad de 
Economía, UNAM.



Müller, Geraldo: «Las empresas trans
nacionales en los complejos agroindus- 
triales. Notas preliminares.»

Forma parte de un conjunto de trabajos realizados 
para el ILET sobre ;a presencia transnaclona en 
diversos complejos agrolndustriales de Brasil: carne, 
leche, cereales, oleaginosas y tabaco. Se señala la 
participación del capital extranjera en Brasil tanto a 
nivel genera! como en diversos sectores (productos 
alimenticios, tabaco, recursos agropecuarios, etc.) des
tacándose algunos elementos para el análisis del 
complejo agrcindustrial (CAT): proceso productivo, mer
cados, ámbito geopolítico, flujos, control de la produc
ción, participación de las transnacionales (ETj, estruc
tura y funcionamiento de la etapa rural, vinculaciones 
con las ET, etcétera.

Se realizan diversas observaciones acerca de las 
fuentes y su utilización en ¡os estudios, justificándose 
¡a Exclusión del CAT de frutas y legumbres, así como 
sobre e! método de investigación.
Instituto Latinoamericano de Estudios Trans
nacionales, (ILET), DEE/D/33, M éxico D. F„ (Méxicoj.

Muñoz, Oscar: «Crecimiento y desequi
librios en una economía abierta: el 
caso chileno 1 976-81 ».

Discute ia contradicción del modelo de crecimiento 
chileno de 1 976-1 981, en la articulación de las
relaciones con el exterior.

El proceso de apertura financiera fue negativo para 
la apertura comercial, pues distorsionó la evolución del 
mercado de divisas y del tipo de cambio real. Esto 
contribuyó a acentuar ia contradicción entre la apertura 
comercial y el desarrollo de los sectores productivos 
transafoles.

Financieramente, el modelo indujo una sustitución 
de, ahorno interno por el ahorro externo y de la inversión 
real cor ia inversión financiera, todo ello estimulado por 
las enormes diferencias entre tasas de retorno al capital 
real v las tasas de interés en el mercado de capitales 
Ello condujo a un crecimiento desequilibrado entre 
sector rea' y sector financiero, con un endeudamiento 
creciente del sector real, que da origen a la crisis 
‘ inanciera que vive Chile desde 1981.

La estrategia de corrección requerida sobrepasa los 
cambios coyunturales.
Estudios Cieplan, núm. 8, ju lio  1 982, págs. 19-41, 
Cooperación de Investigaciones Económicas pata Amé
rica Latina, Santiago, (Chile).

Nogueira Batista Jr., Paulo: «Con 
tratos futuros de cambio, risco cambial 
e demanda por empréstitos externos: 
urna sugestáo de po lítica  económica».

Te.m como objetivos básicos discutir os efeitos da 
incerteza em relacáo ao curso da po lítica  cambial no

Brasil e apresentar urna alternativa de política . Está 
dividido em duas partes. A primeira examina os efeitos 
do risco cambial na área ! inanceira, procurando mostrar 
que há evidencia de que se trata de um dos obstáculos 
relevantes à geracào de superávits adequados na conta 
de capital do balance de pagamentos e à reducào das 
taxas internas de juros na faixa livre do crédito. A 
segunda parte defende a introducào de contratos futuros 
de càmbio, indexados pela correcao monetària, como 
forma de neutralizar os efeitos do «risco cambial» sobre 
a demanda por empréstimos externos e sobre os juros 
internos.

Revista Brasileira de Economia, Voi 36, núm
3, julho-setembro 1982, págs. 259-274, Fundacáo 
Getulio Vargas, Rio de Janeiro, (Brasil).

Nogues, Julio: «Sustitución de impor
taciones versus promoción de exporta
ciones: impactos diferenciales sobre el 
empleo en el sector manufacturero 
argentino».

Las industrias exportables son más intensivas en 
mano de obra que el conjunto de las industrias 
competitivas con importaciones. Estas, a su vez. están 
más protegidas que aquéllas.

Las princioales características de la premoción de 
exportaciones sor la uniformidad de incentivos para las 
ventas internas y externas y la adopción ce un tipo de 
cambio realista.

Si Argentina modificara su po lítica  de sustitución de 
im portadores por una de promoción de exportaciones 
aumentaría la participación de las industries exportables 
en eí sector manufacturero, que al ser más intensivas 
en trabajo, si la oferta de mano de obra no es 
perfectamente elástica, supondría un incremento en los 
niveles de empleo y salario.

Así, pues, una apertura racional de la economía no 
presenta aparentemente un conflicto entre empleo y 
distribución.

3°9

Desarrollo Económico. Revista de Ciencias 
Sociales, Vol. 22, núm. 86, julio-septiembre 1 982, 
págs. 249-285, IDES, Buenos Aires, fArgentina).

Ocampo, José Antonio: «Desarrollo 
exportador y desarrollo capitalista co
lombiano en el siglo XIX».

El desarrollo exportador colombiano en e! siglo XIX 
-----estancamiento hasta 1950, expansión en 1 850-1 882, 
estancamiento desde 1882—  marcó la evolución de la 
economía nacional en su lenta transición hacia el 
capitalismo, caracterizaca por una contradicción funda
mental:

Por una parte, en una economía colonia!, débilmente 
articulada al mercado mundial, con relaciones sociales 
precapítalistas y un mercado interior rudimentario, sólo 
ei comercio exterior — y esto lo comprendió la pequeña



burguesía nacional—  podría dinamizar el desarrollo, 
facilitando la extensión de las relaciones mercantiles, 
sin alterar básicamente las relaciones de producción 
internas.

Sin embargo, las propias condiciones internas, junto 
al papel de periferia secundaria desempeñado por 
Colombia en el desarrollo capitalista mundial, forzaron 
un modelo de «producción-especulación)), en que el 
escaso capital, movilizado hacia producciones de esca
sez coyuntural, altamente dependientes de la aleatorie 
dad de los mercados mundiales, no conseguía reprodu
cirse de forma ampliada, aniquilando la base de un 
desarrollo exportador estable.

D e s a rro llo  y S o c ie d a d , núm. 8, mayo 1982, 
págs. 37-75, Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad 
de los Andes, Bogotá, ¡Colombia).

O'Donnell, Guillermo: «Notas para el 
estudio de procesos de democratización 
política a partir del estado burocrático- 
autoritario».

Define las características de un estado burocrático 
autoritario (BA) y analiza las salidas posibles hacia una 
real democracia política, ejemplificando con España, 
Portugal, Grecia y Argentina pos 1969.

Distingue distintos actores en el «proceso de demo- 
j l O  cratízación» y mantiene que la democracia política sólo 

es una salida posible en la medida en que los intereses 
básicos del BA (control de la organización del trabajo 
y destino de la acumulación de capital por parte de la 
burguesía) puedan subsistir durante el proceso y más 
allá de su culminación.

Por último se analiza el rol decisivo de la repo liti
zación de la sociedad como factor impulsor del fenó
meno de democratización, tomando en cuenta a la clase 
obrera, en la medida en que el BA emerge en 
situaciones de industrialización extensa, desbalanceada 
o dependiente.

D e s a rro llo  E co n ó m ic o . R e v is ta  de C ie n c ia s  
S o c ia le s , Vol. 22, núm, 86, julio-septiembre 1982, 
págs. 231-247, IDES, Buenos Aires, (Argentina).

Osorio Paz, Saúl: «Centroamérica ante 
la crisis económica actual».

Da un panorama preliminar y general del Impacto de 
la crisis del capitalismo en los países de América 
Central. En la primera parte alude a los aspectos 
generales de la cirsis en los países capitalistas desarro
llados, en referencia breve a algunas variables caracte
rísticas del fenómeno. A continuación considera los 
vínculos económicos que entrelazan las economías 
desarrolladas y subdesarrolladas, relaciones que permi
ten que los efectos críticos recaigan también en estos 
últimos países. Por último se anotan algunos de tales 
efectos en las actividades económicas que se conside
ran más importantes.

P ro b le m a s  de l D e s a rro llo . R e v is ta  L a t in o a 
m e ric a n a  de E c o n o m ía , Vol. XII, núm. 49, febre
ro-abril 1982, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
D. F„ ¡México).

Pachecho, P. Lucas: «El desarrollo de 
la Investigación Social en El Ecuador: 
apuntes para su estudio».

Desde Bartolomé de las Casas y el pensamiento 
social generado en la lucha por la independencia, la 
investigación social en Ecuador se desarrolla lentamen
te hasta la actualidad.

Preocupada primero por los problemas políticos 
ligados a la construcción del nuevo Estado republicano, 
desde los años veinte de este siglo comienza la 
intelectualidad a constituirse en conciencia histórica de 
la sociedad, hasta alcanzar el pensamiento social 
ecuatoriano un nivel c ientífico, de la mano de las 
corrientes desarrollista y dependentista surgidas en 
torno a la CEPAL y de los desarrollos teóricos y 
metodológicos marxistas.

Actualmente, el desarrollo de la Investigación Social 
pasa por la superación de insuficiencias institucionales 
— de financiación, de reducido número de investigado
res y de incomunicación, dispersión y repetición temá
ticas—  y la creación de condiciones ideológicas más 
propicias que las actuales, lastradas por el bajo nivel 
de lucha política y social, el desarrollo desigual del 
capitalismo nacional y la dependencia cultural.

R e v is ta  de l ID IS , núm, 10, febrero 1982, págs. 
53-74, Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Cuenca, Cuenca, ¡Ecuador).

Peña, Félix: «Perspectivas de las rela
ciones entre la Argentina y el Brasil: 
algunos apuntes».

En las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil 
se ha producido un cambio cualitativo cuyos rasgos son 
la superación de la hipótesis del conflicto permanente, 
la inserción de las relaciones bilaterales en el contexto 
de las relaciones internacionales y regionales, y la 
asunción racional de los problemas bilaterales concre
tos. Sin embargo hay que prestar atención a la 
existencia de factores lim itantes como la memoria 
común de pasados desencuentros, la asincronía de los 
ciclos económicos y políticos, la marginalidad econó
mica relativa debido a bajos niveles de interacción 
económica, las diferentes percepciones de situaciones 
internacionales, la competencia por la hegemonía en 
América Latina y la insuficiencia y debilidad de los 
canales societales de comunicación. La superación en 
los hechos dará razón del cambio operado en las 
relaciones recíprocas.

E stu d io s  In te rn a c io n a le s , Año XV, núm. 57, 
enero-marzo 1982, págs. 28-38, Instituto de Estudios 
Internacionales, Universidad de Chile, Santiago, ¡Chile).



Pérez Piera, Adolfo: «Apertura demo
crática y proyectos políticos en Am éri
ca Latina».

Ei objetivo es perfilar ciertas hipótesis, en el plano 
de ana reflexión preliminar, sobre los proyectos p o lít i
cos — concebidos como propuestas globales sobre la 
estructura y funcionamiento de la sociedad para un 
contexto histórico específico—  que podrían confrontar
se en ¡a negociación entre los actores sociales, para 
definir los rasgos y el grado de raigambre democrática 
de la nueva institucionalidad uruguaya, que prevé 
elecciones generales en 1984.

Formula precisiones sobre la naturaleza de los 
proyectos políticos, teniendo en cuenta el contexto 
latinoamericano, en el que se identifican cuatro grandes 
proyectos de propuesta global: el patrón de desarrollo 
asociado, sustentado en las tesis económicas neolibe
rales y la doctrina de la seguridad nacional: los 
postulados desarrollistas de un capitalismo autónomo: 
la transformación de corte socialista, nacionalista y, en 
algunos casos, populista: y el inspirado en las tesis 
marxistas leninistas.

Finalmente analiza las dimensiones económica, so
cial y político-instituc iona l en los cuatro proyectos.

C u ad ern o s  del C e n tro  L a tin o a m e r ic a n o  de 
E conom ía  H u m a n a , núm. 23, julio-septiembre 1982, 
págs. 5-23, CLAEH, Montevideo, (Uruguay).

Postigo de la Motta, William: «Las 
tablas de insumo producto de la eco
nomía peruana 1973 y la nueva versión 
del modelo insumo producto».

Analiza las características de la tabla insumo-pro
ducto de la economía peruana, destacando el tratam ien
to que se hace en la tabla de 1973 de las transacciones 
intersectoriales, que se consignan en dos matrices: una 
de mercancías-industrias o matriz de absorción, y otra 
de industrias-mercancías o matriz de producción. Dis
cute, posteriormente, la necesidad de un nuevo modelo 
de insumo-producto y la ¡im itación dada por los 
coeficientes técnicos, que permanecen fijos a través del 
tiempo.

C ie n c ia  E c o n ó m ic a , Vol. IV, núm. 11-12, ene
ro-julio 1982, págs. 21-43, Universidad de Lima, Lima, 
(Perú).

Prado, Eleuterio F. S.: «Emprego e 
Setor Público no Brasil».

Procura-se entender e dimensionar a magnitude da 
partic ipado  do Estado no processo de criacáo de 
empregos na economía brasileña. Para isto, analissam- 
se dois conjuntos de resultados gerados em pesquisa de 
natuteza estatística com modelos macroeconómicos 
desagregadas. Mostram-se, em particular, nos momen
tos de crise económica em que a tragédia do desem-

prego atinge milhares de fam ilias de trabalhadores, 
relevantes para se dimensionar a importancia e a 
responsabilidade do setor público na geracao direta e 
indireta do ocupacoes.

Procurou se também, analisar o significado e as 
implicacñes dos resultados encontrados nos quadros de 
algumas idéias mais em evidencia sobre o papel dos 
gastos do governo no processo de acumulacao de capital.

Un fato importante a lembrar é que á crescente 
pa rtic ipado  do Estado na economía brasileira, deu-se 
en maior intensidade na admínistracáo indireta (e no 
setor produtivo estatal) do que na admínistracáo direta.

E studos  E co n ó m ic o s , Vol. 12, núm. 2, agosto- 
novembro 1982, págs. 5-14, Instituto de Pesquisas 
Económicas, USP, Sao Paulo, (Brasil).

Prebisch, Raúl: «Un recodo histórico 
en la periferia latinoamericana».

Interpreta la crítica situación económica de la 
mayoría de los países latinoamericanos y delinea las 
medidas para enfrentarla.

La existencia de problemas como la reducción del 
ritmo de crecimiento, el desempleo, el deterioro de los 
términos de intercambio, el endeudamiento y otros, 
requieren una política coyuntural rápida y efectiva, pero 
debe ser concebida como punto de partida de una 
política estructural de desarrollo.

Frente a! desequilibrio externo debe impulsarse la 
industrialización en el marco regional, para superar la j l l  
lim itación de los mercados nacionales y el estrangula- 
miento de la relación con los centros. Para solucionar 
el desequilibrio interno, es necesaria una regulación 
macroeconómica del excedente, distribuyendo equ ita ti
vamente ios costes de la crisis y la reactivación, y 
dando participación a la fuerza de trabajo en el 
excedente y la responsabilidad de la acumulación.

R e v is ta  de la  C E P A L, núm. 18, diciembre 1982, 
págs. 7-23, Comisión Económica para América Latina,
Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Ramos, Joseph: «El liberalismo eco
nómico de Hayek».

Trata de aproximarse y dialogar con una versión 
«humanista del neoliberalismo».

Enfatiza la importancia del fundamento p o lítico -filo 
sófico del liberalismo, defensa de la persona contra 
todo tipo de totalitarismo, y analiza una de las 
columnas del pensamiento de Hayek: la propiedad 
privada como garantía de autonomía relativa para el 
individuo.

Frente a la «crítica fác il»  que orienta la filosofía  de 
Hayek hacia el autoritarismo, plantea la necesidad de 
distinguir entre sus «principios» y sus «juicios prácticos».

Hace una crítica desde la enseñanza social católica 
al pensamiento de Hayek, ya que, como consecuencia 
de su excesiva preocupación por el mercado, olvida la 
corrección de la desigualdad riqueza en el punto de 
partida.



Critica también la insuficiencia del concepto de 
libertad hayekiano y su total omisión del «ethos» social, 
variable fundamental para la encarnación histórica de 
cualquier postulado filosófico.

E s tu d io s  S o c ia le s , núm. 33, tercer trimestre 
1982, págs. 35-49, Corporación de Promoción Univer
sitaria. Santiago, (Chile).

Rezende, Fernando: «Autonomía po lí
tica e dependencia financeira: urna 
análise das transform ares recentes 
ñas relacoés intergovernamentais e seus 
reflexos sobre a situacáo financeira 
dos estados».

Ao longo das duas útimas décadas, as relacóes 
intergovernamentais na Federacáo brasüeira sofreram 
importantes mudencas que alteraram a natureza da 
dependencia dos governos subnacionais em relacao ao 
poder central. A centralizacáo tributaria — freqúente- 
mente criticada—  nao é a única, e nem sempre a mais 
importante, m anifestado da perda de autonomía de 
estados e municipios. Há que destacar, também, os 
efeitos das transfo rm ares institucionais na organizado 
do Estado brasileiro. Cuida se, portanto, de caracterizar 
ás varias faces dessa dependencia e de analisar as suas 
implicacóes no tocante ao agravamento da crise finan- 
ceíra de estados e municipios. Argüi-se que, entre 
outros efeitos, a perda de autonomía contribuiu para 
afrouxar os controles sobre a expansáo de dispendio 
público, fa c ilita r a amplicáo do endividamente, provocar 
maior desperdicio, pela p a rtic ip a d o  simultánea de dois 
ou mais órgaós públicos na execucáo de um só 
programa, e reduzir a representatividade ñas decicóes 
governamentais.

P es q u is a  e P la n e ja m e n to  E co n ó m ic o , Vol. 
12, núm. 2, agosto 1982, págs. 489-540, Instituto de 
Planejamento Económico e Social, Rio tíe Janeiro, 
(Brasil).

Rodríguez Mesa, Gonzalo M.: «El
desarrollo industrial de Cuba y la 
maduración de inversiones».

Ofrece una visión integral de las características del 
desarrollo industrial cubano durante el presente siglo, 
así como algunas consideraciones sobre la importancia 
creciente que asume una adecuada programación y 
evaluación de inversiones.

Así, examina las particularidades de la industria 
cubana en 1959, como antecedente necesario para la 
caracterización del desarrollo industrial cubano en la 
etapa 1959-1975, fundamentalmente en lo que se 
refiere a la estrategia de industrialización seguida y a 
¡a evaluación de sus resultados.

Se señalan y evalúan los rasgos más significativos 
de la política inversionista seguida a partir de 1976, 
que in ic ia  la segunda etapa del proceso de industria li

zación (1976-1980), en la que la industria pasa a ser 
el sector estratégico de la economía.

Por últim o se caracterizan algunas perspectivas del 
desarrollo industrial cubano para 1981-2000, destacán
dose el papel que debe jugar la adecuada organización, 
planificación directiva y ejecución del proceso inversionis
ta.

E co n o m ía  y D e s a r ro llo , núm. 68, mayo-junio 
1982, págs. 108-139, Facultad de Economía, Universi
dad de La Habana, (Cuba).

Rodríguez Silvero, Ricardo: «Para 
guay: desigualdad estructural. Análisis 
de un típ ico síntoma de subdesarrollo».

La debilidad o asimetría estructural en Paraguay no 
es la causa del subdesarrollo — que habría que rela
cionar con el modelo de acumulación específico al 
modo de producción dominante— , pero sí un síntoma.

Esta desigualdad se manifiesta en: el régimen 
minifundista y latifundista (parcialmente en manos 
extranjeras) de propiedad de la tierra: el ingreso 
nacional, que, en un 60 por 100, remunera al capital, 
beneficiando a sólo el 5 por 100 de la población: 
superficie agrícola deficitaria , frente a terrenos excesi
vos de pastoreo y bosques: distribución del capital y de 
la empresa concentrada en pocas y grandes empresas 
extranjeras, que se comportan monopólicamente; d is tri
bución del PIB y de la población ocupada (subemplea
da) concentrada en el sector primario, de menor 
productividad, así como en el terciario ; gasto público 
volcado en la «Seguridad nacional», en detrimento de 
los sectores más productivos; e inversión privada 
prácticamente lim itada al sector agroexportador y muy 
concentrada geográficamente.

R e v is ta  P a ra g u a y a  de S o c io lo g ía , año 19,
núm 54, mayo-agosto 1932, págs. 117-182, Centro 
paraguayo de Estudios Sociológicos, Asunción, (Para
guay).

Rosenthal, Gert: «Reflexiones sobre el 
pasado y el futuro del proceso de 
integración Centroamericano».

La situación de crisis internacional y la creciente 
heterogeneidad entre los gobiernos va a exigir un 
replanteamiento de! proceso de integración centroame
ricano que llegó a propiciar una fuerte interdependencia 
económica entre los países de la región. No se reflejará 
más un estilo de desarrollo común, habrá dificultades 
para coordinar objetivos de po lítica  económica y será 
d if íc il mantener separados los ámbitos económicos y 
políticos del referido proceso. La continuación de una 
estrategia común de integración exigirán pragmatismo y 
flex ib ilidad en los proyectos específicos en que sea 
posible mantener el horizonte del proceso.

E co n o m ía  de A m é ric a  L a t in a , núm 8. enero 
junio 1982, págs. 13-25, CIDE, M éxico B. F„ (México).



Rovetta, Vicente: «El capital extranje
ro en la explotación de la minería y los 
metales de América Latina».

Ya sea a través de la propiedad sobre los yacimientos 
e instalaciones, o por la manipulación del mercado 
internacional, las grandes'compañías de Japón, Estados 
Unidos y Europa Occidental, han llegado a controlar en 
su parte fundamental la extracción, procesamiento y 
comercialización de los metales de América Latina, 
obteniendo pingües ganancias y asegurando para esos 
paises el aprovisionamiento de materias primas esen
ciales; todo ello conseguido beneficiándose de un orden 
económico internacional injusto y a costa del interés de 
ios países productores. Proporciona una minuciosa y 
vasta relación de la presencia del capital extranjero en 
la explotación de la minería y los metales latinoam eri
canos, así como de las tendencias que se vienen dando 
en ios últimos años en este terreno, demostrando que 
los grandes trust afianzan cada día más sus posiciones, 
a despecho de los intentos de algunos países producto
res por recuperar el control sobre sus riquezas básicas.

D e s a rro llo  In d o a m e r ic a n o , Año XVI, núm 74, 
agosto 1982, págs. 33-42 y núm. 75, diciembre 1982. 
págs. 33-41, Barranquea, (Colombia).

Salaverry, José: «Apertura bancaria y 
profundización financiera: diálogo de 
intereses».

Analiza los fundamentos de po lítica  general y eco
nómica que sustentan ia propuesta de dos proyectos de 
normas legales, que modifican sustanciaimente aquellas 
que han venido rigiendo las actividades bancarias y 
financieras en el país y que han sido diferenciados 
como ia «ley grande», o anteproyecto de Ley de Banca, 
y la «ley chica», o proyecto de Ley de Apertura 
Bancaria, También analiza las implicaciones técnicas, 
económico-financieras y de balance de opciones de 
desarrollo que subyacen, en especial, en el proyecto de 
«ley chica». En el anexo se tienen en cuenta los 
antecedentes políticos legales, que suponen e! in ic io  del 
estudio.
S o c ia lis m o  y P a r t ic ip a c ió n , núm. 19, septiembre 
1982, págs. 1-10, Centro de Estudios para el Desarrollo 
v la Participación , CEDEP, Lima, (Perú).

Sánchez.. Vicente; Gosovic, Branis- 
lav; Sunkel, Osvaldo: «Problema 
tica medio-desarrollo: aspectos interna
cionales».

Señala ideas y sugerencias para la acción con la 
finalidad de estimular el diálogo internacional en la 
problemática desarrollo y medio ambiente. Comienza 
destacando algunos conceptos fundamentales relativos 
a aquella íredescubrimiento de la dependencia geobio-

lógica, interdependencia; ¡nterrelaciones globales; es ti
los de desarrollo; el largo plazo; y los ámbitos de ia 
acción), y plantea después los siguientes temas: la 
problemática ambiental a nivel internacional, los recur
sos naturales, recursos naturales no renovables, tecno
logía, industrialización, problemas derivados de deterio
ros ambientales globales, exportación de contaminantes 
ai Tercer Mundo, corporaciones transnacionales, evalua
ción c diagnóstico ambiental, planificación integral dei 
desarrollo, gestión o manejo ambiental, unidades para 
la gestión ambiental, financiamiento, complementación 
regional y subregional, colaboración entre paises en 
desarrollo y modalidades de desarrollo y estiles de vida

S o c ia lis m o  y P a r t ic ip a c ió n , núm. 19, septiem
bre 1982, págs. 37-49, Centro de Estudios para el 
Desarrollo y la Participación, CEDEP, Lima, (Perú).

Santos, Wanderley Guilherme dos:
«Autoritarismo e após: convergencias e 
divergencias entre o Brasil e o Chile».

Procura-se a resposta à pergunta’ ¿Como evitar 
que surja o autoritarismo e, se surgísse, como evitar que 
se afirme?

Assinala-se a fragm en ta rá  política e a ra d ic a liz a rá  
ideológica como as condicóes suficientes para o surgi- 
mento do autoritarismo. A última seria aquela que 
transforma sistemas segmentadas viáveis em sistemas 
polarizadas nos casos do Brasil e do Chile, determinan
do a ruptura da ordem democrática.

Examina-se a forma de ruptura de urna ordem 
autoritària, mediante urna saída democrática negociada.

Para concluir, frisa-se a importancia da habilidade 
po lítica  da oposicáo para poder negociar urn programa 
de lib e ra liz a rá  «máximo» possível e nao in ic ia r a 
discussáo do «mínimo» aceitáve!, reservando-se um 
espaco para as n e g o c ia rá s  sustantivas. Do outro lado, 
a d e s tru irá  do monopolio do poder autoritario será 
mais forte se as fracòes repressivas encontram urna 
frente pluralista de oposicáo.

D a d o s . R e v is ta  de C ie n c ia s  S o c ia is , Vo!. 25. 
núm. 2 ,1 9 8 2 , págs. 151-162, Instituto Universitario de 
Pesquisas, Ríe de Janeiro, (Brasil).

Serra, José: «A economia constranglda».
A recessáo que se abateu sobre a economia brasilei- 

ra desde o fina l de 1980 se prolonga sob a forma de 
estagnacao econòmica.

Depcis de 1973 a política econòmica nao soube 
enfrentar adequadamente os problemas. Aquela receita, 
explicada de forma mais ciara no fina l de 1980, 
prescreve: o declín io da atividade económica a fin de 
reduzir as im p o rta rá s ; a d is m in u irá  do preco relativo 
dos produtos exportados (mediante maxidesvalorizacáo 
da ¡axa de cambio) a firn de elevar as vendas ao 
exterior; o aumento da laxa de juros domestica com a 
finalidade de atrair fiuxos de espitáis do exterior. Por 
irás da adocao dessa receita havia outra ¡ntencáo:



reconquistar a boa vontade dos credores ¡nternacionais. 
Analiza essa po lítica  e, finalmente, considera a evo- 
lucáo futura do balance de pagamentos brasileño, 
refermdo-se a urna solucao negociada em escala mun
d ia l, que permita a reorganizado do sistema financeiro 
internacional, como alternativa a las tendencias pesim is
ta.

Novos Estudos CEBRAP, Vol. 1, núm. 4. novem- 
bro 1982, CEBRAP, Sao Paulo, (Brasil).

Silva, Alvaro; y otros: «La economía 
de las oleaginosas en Colombia».

Identifica las causas del estancamiento en la pro
ducción nacional de oleaginosas y señala bases para 
una estrategia que permita recuperar las ventajas 
comparativas en dicha producción.

Estudia la producción y desarrollo tecnológico de las 
oleaginosas en Colombia, la industria de aceites y 
grasas, los precios y mercadas de oleaginosas y aceites, 
y el comercio exterior.

Concluye que la pérdida de capacidad competitiva 
desde principios de la década de los 70 en la 
producción de oleaginosas, se vio reforzada por: otor
gamiento de subsidios y créditos a la exportación por 
parte de los principales productores y exportadores 
mundiales de aceites (Estados Unidos y Brasil); tra ta 
miento preferencial a las importaciones de aceites y 
harina de pescado orovenlentes del Grupo Andino y 
escasa protección al sector.

Señala, finalmente, que existen ventajas comparati
vas potenciales no sólo en las materias primas u tiliza 
das hoy día sino también en otras fuentes de aceites en 
proceso de investigación.

Revista de Planeación y Desarrollo, Vol. XIV, 
núm. 3, septiembre-diciembre 1982, págs. 81-159, 
Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, (Colom
bia).

Tavares de Lyra, Flávio: «Desacele- 
racáo industrial no Brasil e política 
económica».

Analisa a queda no ritmo de crescimento da econo
mía brasileña a partir de 1 974. Entendese que a causa 
básica desse comportamiento foi estrutural e Interna, 
tendo que ver com as desproporcóes na estrutura do 
crescimento derivadas da supercapacidade de acumu
la d o  de alguns setores e da insuficiente capacidade de 
outros, o que gerou fortes pressóes inflacionarias e 
desequilibrios ñas contas externas. A estas dlficuldades 
adicinou-se a crise do mercado internacional. Nesse 
contexto é que atuou a política económica do período. 
Esta, no entanto, dominada por preocuparás  de curto 
prazo com o combate á in f la d o  e ao dé fic it do balanco 
de pagamentos, mastrou-se débil para atacar a fundo as 
causas estruturals e, asslm, remover os obstáculos á 
obtencáo de comportamento mais estável para a econo

mía do País. Daí a recessáo de 1981 e as perspectivas 
pouco favoráveis para os anos ¡mediatamente seguintes.

Revista Pernambucana de Desenvolvimento,
Vol. 9, núm. 1, janeiro-junbo 1982, págs. 49-66, 
Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco CONDEPE, 
Recife, (Brasil).

Tomassini, Luciano: «interdependen
cia y desarrollo nacional».

En las relaciones internacionales de los países en 
desarrollo se ha producido un cambio sustancial debido 
al nuevo contexto transnacionalizado en que se desen 
vuelven. Este contexto ha generado una específica 
situación de interdependencia que transforma el patrón 
de relaciones centro-periferia, acentúa tendencias hacia 
la meltipolaridad, amplía los objetivos y campos de 
actuación, complejiza la agenda internacional, desarro
lla nuevos recursos de poder y fa c ilita  la emergencia de 
nuevos y múltiples agentes. Esta m odificación de ias 
relaciones internacionales, sobre la base del proceso de 
transnacionalización, exigen de un análisis que ¡nterre- 
lacione los factores económicos, políticos, culturales y 
estratégicos para poder detectar la forma en que la 
po lítica  exterior de los países latinoamericanos puede 
enfrentar los mecanismos de transnacionalización.

Estudios internacionales. Año XV, núm. 58, 
abril-jun io 1982, págs, 166 189, Instituto de Estudios 
Internacionales, Universidad de Chile, Santiago, (Chile).

Trajtenberg, Raúl; Vigorito, Raúl:
«Economía y po lítica  en la fase trans
nacional: algunas interrogantes».

Discute las bases constitutivas y estudia los cambios 
económicos y políticos que definen la fase transnacio
nal, considerada como una transformación estructural 
del capitalismo iniciada a mediados del siglo XX. En 
segundo lugar, examina el grado de desarrollo de ese 
proceso, analizando la gestación y maduración de 
dichos cambios, y relativizando las conclusiones extraí
das en el momento actual

Distingue dos modalidades básicas de transnaciona- 
! ización: la repetición (extensión de la propiedad sobre 
fronteras sin alterar las características del proceso de 
trabajo prevaleciente en la etapa monopólica nacional), 
y la segmentación, que es la forma más desarrollada 
(altera sustancialmente el proceso de trabajo porque 
descompone y reagrupa sus operaciones a través de 
fronteras y dentro de la misma unidad de capital).

En las conclusiones destaca como aspectos relevan
tes que quedan abiertos: las relaciones Empresas 
Transnacionales-Banca Transnacional; las relaciones 
transnacionalización-crisis capita lista; y la conjunción 
econom ía-política-ideología en la política económica.

Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales, noviembre 1981, pág. 115, ILET, 
México D, F., (México).



Urquidi, Víctor L : «La perspectiva 
para el Desarrollo de América Latina 
en los ochenta».

Examinando la considerable expansión de las economías 
Latinoamericanas en los setenta, se plantea la interro
gante de si ésta podrá proseguir en los ochenta, 
considerando los fuertes desequilibrios manifiestos en 
el elevado crecimiento de su endeudamiento externo. 
Constatando los decepcionantes resultados de 1981 y 
proyecciones para 1982, se sostiene que las perspecti
vas a mediano plazo pueden ser más prometedoras a 
condición de que cambién ciertas condiciones. A n a li
zando las semejanzas y peculiaridades características 
de los países de la region, se establecen tres categorías 
de países, valorando como promisorias las posibilidades 
de desarrollo del grupo de naciones más industrializadas, 
e indicando que su m aterialización requiere abordar 
problemas fundamentales: el suministro de energía y la 
producción alim entaria. Entre las lim itaciones al de
sarrollo destaca la insatisfactoria situación en salud y 
educación, el débil esfuerzo c ien tífico  y tecnológico, la 
poca atención prestada a los problemas ambientales, y 
el pobre fomento de la cooperación ¡ntrarregiona¡.

Foro Internacional, Vol. XXII, núm. 4 (88), 
abril-junio 1982, págs. 361-377, El Colegio de México, 
Méxicc D. F., (México).

Valenzuela, Carlos J.: «Notas sobre 
la Inflación en los países centrales».

La comprensión de ía dinámica del polo capita lista  
desarrollado es imprescindible para entender la d inám i
ca del polo subdesarrollado.

Busca estimular la discusión sobre la inflación, 
llamando la atención sobre algunos mecanismos que se 
derivan del carácter o ligopolístico dei capitalismo 
desarrollado. Se postula que al oligopolio le es inhe
rente cierta propensión inflacionaria.

Se compone de dos partes: la primera presente los 
rasgos generales de la estructura económica de ios 
países centrales, y la segunda describe la propensión 
inflacionaria que se deriva de los datos estructurales 
mencionados (situación de oligopolio).

Economía, Año XIX, núm. 68, abril-jum o 1981, 
págs. 1-19, Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de San Carlos, Guatemala, (Guatemala).

Vídart, Daniel: «Revolución c ien tífico- 
técnica y sociedad postindustrial».

Presenta los antecedentes y previsibles consecuentes 
de la explosión del saber y la técnica (macro y 
micromaquinista), que caracteriza al hemisferio indus
trializado de nuestros días. (La segunda parte anuncia 
que analizará la madurez de ¡a c iv ilización industrial y 
los signos anunciadores del advenimiento de un nuevo 
mundo).

Proporciona un panorama sobre las características de 
nuestro tiempo entre las que sobresale la aguda 
dicotomía entre países ricos y pebres; entre el mundo 
de la ciencia, la técnica y el desarrollo, y el mundo de 
la dependencia, la carencia y el subdesarrollo.

La comparación de la revolución c ientífico-técn ica, 
cuya praxis, teoría y semántica se asientan en el área 
de la c iv ilización socialista, con la sociedad postindus
tria l, epígono de la c iv ilizac ión  capita lista, proporciona 
pautas de comprensión respecto a las tensiones geopo
líticas  y convergencias tecnológicas de la época con
temporánea, de cuya crisis somos, a ía vez, testigos y 
protagonistas.

Ciencia, Tecnología y Desarrollo, Vcl 5, núm
4, octubre-diciembre 1981, págs. 503-544, Fondo 
Colombiano de Investigaciones C ientíficas y Proyectos 
Especiales, Francisco José Caldas, COLCIENCIAS y 
M in iste rio  de Trabajo y Seguridad Social, Bogotá, 
(Colombia).

Vilas, Carlos: «Las contradicciones de 
la transición: clases, nación y estado 
en Nicaragua».

La articulación de modos de producción en las 
formas periféricas determina la complejidad que reviste 
el logro de la unidad del campo popular, en torno a la 
conducción hegemónlca de la ciase obrera en el 
proceso de liberación nacional. La participación de 
fracciones burguesas les permite Insistir en sus propios 
proyectos y disputarle a la vanguardia po lítica  la 
adhesión de algunas fuerzas Intermedias, La po lítica  de 
Unidad Nacional del FSLN se orienta a la consolidación 
y avance revolucionario en torno a la hegemonía 
popular, teniendo por base material el desarrollo de una 
economía mixta cuyo eje dinám ico es el Area de 
propiedad del Pueblo: dicho avance irá profundizando 
las contradicciones entre las fuerzas nacionales y 
generando una nueva articulación de las clases, ten
diendo la burguesía a escindirse en dos sectores: 
grandes propietarios, dispuestos a sumarse a la con
trarrevolución, y pequeños y medianos propietarios, 
integrados al proceso,

Homines. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 
6, núm, 1, enero-junio 1 982, págs. 131-150, Departa
mento de Ciencias Sociales Universidad Interatmericana 
de Puerto Rico, San José, (Puerto Rico).

Villamonte Blas, Ricardo N.: «Sub- 
desarrollo y fuentes de f¡nanciamiento 
del sector industrial peruano en el 
período 1890-1975 : segunda parte».

La primera parte se publicó en el número de 
julio-septiem bre de 1981, comorendlendo el período 
1890-1955.

El período aquí estudiado, 1 955-1975, se divide en 
dos subperíodos, separados por 1968, ofreciendo de



cada uno una apreciación genera! del crecimiento 
industria!; algunos indicadores que objetivizan la evo
lución del crecimiento y las características más sobre
salientes de cómo se financió el sector industrial.

Concluye que, entre 196B y 1971, las industrias se 
financiaron, en sus dos terceras partes, con la ayuda de! 
capital personal y, fam iliar; y contando la participación 
del capital extranjero, la contribución total de tipo 
«persona1« llegó al 80 por 100 del total

Ciencia Económica, Vol. IV, núm. 11-12, ene
ro-julio 1982, páqs, 57-72, Unive'sidad de Lima, Lima, 
(Perú).

Villareal, René: «Monetarismo e ideo
logía. De la "m ano inv is ib le " a la 
"m ano m ilita ri'

Critica el monetarlsmo rriedmaniano y la economía 
de la oferta, demostrando que esas ¡deas y el movimien
to político a que han dado origen no son una teoría 
económica «científica y rigurosa», producto del análisis 
puro, sino un programa político e ideológico y un ataque 
frontal a los avances sociales logrados por la interven
ción del Estado en la economía.

Se ¡niela con un planteamiento de la teoría y política 
económica de la doctrina monetarista, mostrando des
pués su carácter Ideológico v sus aberraciones en el 
terreno económico y social.

Explica el costo político que entraña la implantación 
de ese programa ideológico, y tras analizar la experien
cia reciente de ios países del Cono Sur concluye 
señalando que «imoiantar la ley del mercado, llevándola 
hasta sus últimas consecuencias, supone para nuestros 
países la ley marcial, esto es, entraña asociar ce 
manera indisoluble la mano invisible de! mercado con 
la mano militan del autoritarismo».

Comercio Exterior, Vol. 32, núm. 10, octubre 
1982. págs. 1 .059-1 .070, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, México D. F., ¡México¡

Villasuso E., Juan Manuel: «Causas 
Y consecuencias del desempleo en 
Costa Rica>s.

Recoge las exposiciones presentadas en la mesa 
redonda sobre el tema «Desempleo en Costa Rica: 
Evolución histórica y perspectivas», auspiciada por el 
Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas y 
Sociales, celebrada el día 19 de agosto de 1981.

En esa mesa redonda se hizo un esfuerzo por precisar 
la definición de desempleo y los métodos para su 
medición. Se presentó un análisis histórico del desem
pleo y se analizaron las causas del aumento en sus 
tasas. También se presentó un comentarlo sobre el 
desempleo de profesionales, sus causas y su posible 
corrección.

Ciencias Económicas, Vol. 1, núm. 2, segundo 
semestre 1981, Vol. 2 núms. 1 y 2, primero y segundo

semestre 1 982, págs. 107-112, Universidad de Costa 
Rica, San José, (Costa Rica).

Wionczek, Miguel S.: «Algunas re
flexiones sobre la futura política petro
lera de México».

Las lim itaciones que una demanda mundial inestable 
impone a la exportación de crudo; el nivel de los 
precios interiores de los productos petroleros, responsa
ble de un patrón financiero de la inversión que sólo es 
posible mientras crezcan ¡a demanda y los precios 
internacionales, y e! derroche energético, alimentado 
por esta política de precios, serán los problemas 
centrales de la futura política petrolera mexicana.

Sin embargo, sólo teniendo muy presentes los errores 
pasados, el lim itado margen de maniobra alcanzado 
desde la nacionalización petrolera (1938) y los costos 
oe la petroüzación de la economía mexicana, en 
términos de dependencia exterior, esclerotización indus
trial y desequilibrios sociales, podrán intentar los 
diversos actores del escenario energético nacional 
negociar una política petrolera más autónoma, mejor 
encajada en la política energética global, y io suficien
temente coordinada con la política industria!, financiera 
y tecnológica como para aspirar a sustituir decisiones 
improvisadas de urgencia por objetivos a largo plazo.

Comercio Exterior, Vol. 32. núm. 11, noviembre 
1982, págs. 1.229-1 .237, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, México D. F„ (Méxicoj.

Zahler, Roberto: «El neoliberalismo en 
una versión autoritaria».

La ciencia económica ha exper'me.ntado dos cambios 
de fundamental importancia en los años recientes: 
reformulacicn de estrategias y políticas económicas por 
a llamada contrarrevolución monetarista, y el intento 

de utilizar determinados criterios económicos como 
principios rectores en e! diseño, funcionamiento y 
evaluación de instituciones y actividades humanas y 
sociales (y no sólo de las economías), En realidad, 
asistimos al nacimiento de un nuevo pensamiento 
filosófico, político, económico y social, no claramente 
definido, pero sin duda renovado y con respuestas 
pertinentes (aunque probablemente parciales) para en
frentar algunos de los problemas de la realidad contem
poránea. El neoliberalisme es fundamentalmente una 
ideología.

Presenta, desde una perspectiva económica, algunas 
¡deas sobre el tema, teniendo como referencia empírica 
el caso de Chile en los últimos años (describe, 
interpreta y hace una crítica preliminar del «neolibera
lismo criollo»), y sugiere y destaca los aspectos que 
constituyen elementos miles para el diseño de Investi
gaciones sobre el tema.

Estudios Sociales, núm. 31, trimestre 1, 1 982, 
págs, 9-34, Corporación de Promoción Universitaria 
(CPU!, Santiago, (Chile).



Zavaleta Mercado, René: «Notas so
bre la cuestión nacional en América 
Latinan.

Discurriendo acerca de las categorías sociológicas 
involucradas en los conceptos de «nación)) y «estado 
nacional'), razona sobre la cuestión nacional en lo que 
se refiere a los elementos de la «nacionalización)) y su 
interacción, centrado el planteamiento en el desarrollo 
del modo de producción capitalista y buscando referirlo 
a la expresión que adquiere en Bolivia, Recurriendo a 
la clásica definición de nación planteada por Stalin, 
contrasta los elementos constitutivos de ésta con los 
datos históricos concretos de la formación de las 
raciones y estados nacionales, demostrando lo inexacto 
de la acepción estaliniana y proponiendo algunas tesis 
que se ocupan de esclarecer el papel que desempeñan 
en la formación de las nacionalidades — particularmen
te en Bolivia—  el idioma, ideología, modos organiza
tivos, el proceso de descampesinización y extensión de! 
modo de producción capitalista y la apelación a mitos 
interpelatorios, precapitalistas, entre otras categorías.

Homines. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 
6, núm 1, enero-junio 1982, págs. 151-158, Departa
mento de Ciencias Sociales Universidad interamericana 
de Puerto Rico, San José, (Puerto Rico).

B) Resúmenes 
de artículos 
publicados 
en revistas 
españolas

Alonso Sebastián, R.; Rodríguez 
Barrio, J. E.: «Análisis de la con
centración de la industria azucarera 
española».

Analiza la concentración de la industria remolacho- 
azucarera española, utilizando una metodología basada 
en el coeficiente de concentración y en los índices de 
Herfindhal y de Gim. A tal efecto, se definen una serie 
de indicadores de estructura de ios que estudia su 
evolución temporal. Se comparan los resultados obteni
dos con los correspondientes a los países de la CEE.

Entre las conclusiones se señala la estructura oligo 
polística y altamente concentrada del sector azucarero 
español, situación que no es ajena a los países 
comunitarios.

Anales del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias. Serie Economía y Sociología 
agrarias, núm. 6, 1982, págs. 145-201, INIA, M i 
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Barreiro Seoane, José: «Nuevas pers
pectivas de la política agraria de la 
CEE».

lo s  materiales recogidos para analizar las orienta
ciones futuras de la CEE en materia de política agraria 
son: el documento «Reflexiones sobre :a Política 
Agrícola Común», de 5 de diciembre, 1980; la fijación 
de precios agrícolas para 1981/82, materializada el 2 
de abril de 1981, la Resolución del Parlamento Europeo 
de 16 de junio de 1981 sobre las «M odificaciones a 
realizar en la PAC»; y el Informe de la Comisión al 
Mandato de 30 de mayo de 1 980, publicado el 24 de 
junio de 1981,

Las conclusiones se centran en el análisis de las 
proposiciones avanzadas en e! último documento, seña
lando su imprecisión, excepción hecha de la resolución 
específica sobre la contribución británica, y destacando 
la condición que para el desarrollo de las políticas 
comunes y para la construcción europea supone la 
lim itación de los recursos propios de la Comunidad, 
reflejo de una «re-nacionalizacióntt del espíritu europeo.



Agricultura y Sociedad, núm. 24, julio-septiem
bre 1982, págs. 237-255, Secretaría General Técnica, 
Ministerio de Agricultura, Madrid.

Bayona de Perogordo, Juan José:
«El Procedimiento de gasto público y 
su control».

Diseña un esquema de procedimiento del que se 
derivan ciertas consecuencias respecto al control. Ana
liza el concepto de gasto público, quedando definido a 
tres niveles interdependientes: satisfacción de necesi
dades públicas, actos de los distintos sujetos y conjunto 
de flujos monetarios. Expone los principios que informan 
el gasto público, con una referencia sistemática a los 
tres niveles del gasto. Con una perspectiva amplia, que 
pretende superar el limitado ámbito del manejo de 
fondos públicos, define las fases del procedimiento, de 
forma secuencial. Indica finalmente que el control del 
procedimiento debería ampliarse de acuerdo con el 
esquema propuesto, para le que deberían producirse las 
correspondientes modificaciones normativas. En sínte
sis, sugiere los campos genéricos de actuación de la 
necesaria reforma en este ámbito.

Presupuesto y Gasto Público, Núm. 1 3 ,1 9 8 2 , 
págs. 27-36, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio
de Hacienda, Madrid.

Bono Ríos, Francisco: «Análisis y 
tablas input-output en el ámbito espa
ñol: reseña bibliográfica».

Selecciona diferentes trabajos realizados en España 
sobre Tablas input-output y sus aplicaciones, tanto a 
nivel nacional como regional, excluyendo todo lo 
referido a Contabilidad y Renta Nacional o Regional, y 
los presenta agrupados en las siguentes secciones: 
Tablas l-O de la economía española (12): tablas 1-0 
de economías regionales (14) y comarcales ¡3); aspec
tos teóricos (13) y metodológicos (9): aplicaciones de 
las tablas 1-0, diferenciando aspectos económico-pro
ductivos ¡141, aspectos relacionados con el sector 
exterior (15), aspectos relacionados con economías 
regionales (15), y aspectos generales y temas varios 
(7); Seminarios ¡4) y obras de carácter colectivo (4): 
y otras publicaciones (8).

Concluye haciendo una panorámica general de este 
área científica.

Revista de Estudios Regionales, núm. 9. 
enero-junio 1 982, págs. 149-183, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga, Instituto de Desarrollo Regional (Universidad 
de Granada), Instituto de Desarrollo Regional (Universi 
dad de Sevilla), Instituto de Historia de Andalucía 
(Universidad de Córdoba) y Universidad de Cádiz, Málaga.

Bueno, Juan: «El impacto directo del 
capital extranjero sobre la balanza de 
pagos en España: 1973-1977».

Basándose en una muestra de empresas industriales 
(238 en lo que concierne al estudio de las exportacio
nes, y 157 en lo que se refiere al resto de las 
transacciones), tanto españolas como extranjeras (defi
niendo su caracterización por el criterio de participación 
mayoritatia), evalúa la influencia de las operaciones 
exteriores de las empresas extranjeras sobre la balanza 
de pagos española y se compara con la de las 
nacionales en el período 1973-1977.

Analiza no sólo el saldo global y por partidas de las 
operaciones exteriores en conjunto, sino que también 
contempla 8 sectores industríales (Industria Alimenta
ria, industria Farmacéutica, Construcciones Mecánicas, 
Siderurgia, Vehículos de transporte, Químicas y Papel y 
Artes Gráficas).

En el periodo contemplado se destacan años de 
fuerte crecimiento (hasta 1974) y de abierta crisis 
económica (1975 y, sobre todo, 1976 y 1977).

Información Comercial Española, núms. 588 
589, agosto-septiembre 1982, págs. 95-100, Secretaría 
General Técnica. Ministerio de Economía y Comercio, 
Madrid.

Cabezas Velázquez, Carlos José:
«El sistema financiero español: su 
proceso de liberalización».

Caracteriza el sistema financiero español y describe 
las etapas de liberalización en los últimos lustros, 
escaso al principio, tímido y vacilante después, y claro 
en los últimos cinco años. También estudia el funcio
namiento de los mercados financieros a corto, medio y 
largo plazo.

En las conclusiones señala la progresiva internacio
nalización y diversificación de servicios de banca 
española: las posibilidades operativas de las Cajas de 
Ahorro, análogas a las de la banca: la necesidad de 
potenciación de otros intermediarios financieros ¡Cajas 
Rurales, compañías de seguros, cooperativas de crédito, 
etc.): la permanencia de importantes recursos por 
liberar, cuyo empleo está incluido en los circuitos 
privilegiados de financiación, que pesan sobre todo en 
las Cajas de Ahorro, y la aparición y proceso de 
creación de nuevos intermediarios, que contribuyan 
también al equiparamiento de nuestro sistema financiero 
y nuestros mercados con cualquier país occidental 
desarrollado.

Hacinda Pública Española, núm 76, 1982, 
págs. 67-82, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio 
de Hacienda, Madrid.

Castillo Rodríguez-Acosta, Joaquín 
del: «Reconversión Industrial».

Repasa los hechos y explicaciones de la crisis, 
caracteriza la estructura industiral española y analiza la



política industrial del último gobierno (cuyas medidas 
recoge en un anexo) para centrarse seguidamente en el 
examen de los sectores en reconversión: siderurgia 
integral, aceros especiales, electrodomésticos línea 
blanca, bienes de equipo eléctrico par la automoclón, 
textil, construcción naval, semltransformados de cobre, 
y compcnentes e le c tw c o s .

Conmuye que la reconversión ba sido bien enfocada 
en el Real Decreto-Ley 9 /1981, pero que su cum pli
miento en cuanto a la elaboración, negociación y 
publicación de un plan sectorial sólo se ha  producido 
en el sector textil, (dejando a un lado la siderurgia 
Integral y costrucelón naval en grandes astilleros, 
sectores controlados por la empresa pública). En el 
resto, más que elaboración de un plan sectorial, se han 
analizado planes de viabilidad de las empresas afecta
das, muchas de ellas de dudosa viabilidad.

Hacienda Pública Española, «núm. 76. 1982, 
págs, 83-124, Instituto de Estudios Fiscales, M in isterio  
de Hacienda, Madrid,

Cazorla Pérez, José: «Algunos efectos 
sociopolíticos de la inmigración rural 
en las relaciones intraurbanas».

El cambio social ha generado en las últimas décadas 
una «urbanización)! de la vida social.

Los valores y formes de vida que incorpora el proceso 
de urbanización tienen grandes diferencias entre los 
países desarrollados y en vías de desarrollo.

En los países anglosajones hay una valoración más 
positiva de la vida en el medio rural al tiempo que el 
urbanismo aparece más asentado como forma de vida. 
En América Latina y otras regiones en desarrollo se da 
una idealización de la ciudad frente a los «males de la 
vida rural», pero e! grado de Integración en la vida 
urbana del inmigrante rural es menor.

Las tensiones que se derivan de la inmigración rural 
a las ciudaoes suponen muy distintos grados de conflic- 
tividad social, dependiendo del pluralismo y desarrollo 
de los sistemas políticos imperantes y del nivel de 
integración y toma de conciencia como ciudadano del 
inmigrante.

Revista Española de Investigaciones Socio
lógicas, núm. 19, 1982, págs. 105-120, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid.

Cuervo García, Alvaro: «La Empresa 
Pública en España»,

La empresa pública española, con su propiedad y/o 
gestión controladas por la Administración y una aporta
ción al PNB del 9 por 100 (superior, en la CEE), son 
una realidad económica, juríd ica e ¡nstitucionalmente 
diversa, no inventariada, que exige modificar su funcio
nalidad y estrategia, al tiempo que su organización.

El análisis de su función también desde los niveles 
politico-ldeológico y de su instrumental ¡dad para la

política económica, junto al de su operatlvidad econó
mica y organizacional — lo que no Implica descartar el 
objetivo de rentabilidad y productividad, pero sí matizar 
la evaluación de resultados— , desvela la necesidad de 
basar su estrategia en la competencia con la iniciativa 
privada, y de reorganizar el sector público empresarial, 
partiendo de una dirección a la vez m últiple, a partir 
de los diferentes ministerios, articulada mediante tres 
niveles decisorios (Ministerio-Holding-Empresas), y apo
yada en la autonomía de gestión y responsabilidad de 
cada empresa

Boletin del Círculo de Empresarios, Núm 18.
cuarto trimestre 1982, págs. 9-23. Círculo de Empresa
rios, Madrid.

Departamento de Economía y Polí
tica Agraria de la Universidad 
Politécnica de Madrid: «Muevas 
perspectivas de la política agraria en 
España».

A partir de un análisis macroeconómico del sector 
agrícola, estudia la evolución de precios, productividad 
e ingresos, en el período 1973-1980, según datos de! 
M in isterio  de Agricultura, deduciéndose una pérdida del 
poder de compra y capacidad de autofinanciación del 
sector a partir de 1976.

Define un nuevo esquema de política agrícola frente 
a la crisis energética y sus repercusiones, considerando 
que la crisis continuará e incluso se agravará en los 
próximos decenios. Siguiendo el esquema conceptual 
clásico, plantea en qué medida la crisis energética 
puede modificar los objetivos, medios e instrumentos de 
la po lítica  agraria.

Junto a los objetivos tradicionales, introduce otros 
nuevos como el desarrollo rural, mejora de la calidad 
de los alimentos, conservación del entorno y aumento 
de la efic iencia energética de la agricultura.

En cuanto a los instrumentos distinguen entre modi
ficación de las medidas actualmente utilizadas e 
introducción de nuevas líneas de política agraria.

Agricultura y Sociedad, núm. 24, ju lio-septiem 
bre 1982, págs. 257-318, Secretaría General Técnica 
del M in isterio  de Agricultura, Madrid.

Fanjul Martín, Enrique: «1951 1957: 
el despegue de la industrialización en 
España».

El objeto es mostrar cómo el denominado «modelo 
de desarrollo de los años sesenta» se in ic ia  ya en 1951, 
revistiendo una gran intensidad en los años cincuenta 
(excepto 1959-1960, los dos años de enérgicas medi
das estabilizadoras) y con unas características que 
prefiguran con claridad el crecimiento de los años 
sesenta.

En las conclusiones destaca: la intensificación de la 
ideología ruralista en los cuarenta y el reforzamiento,



en los cincuenta, de una ideología pro-industrial; los 
factores que favorecen, a partir de 1950-51, el desarro
llo  industrial (rompimiento del estrangulamiento exter
no. la favorable evolución de los precios industriales 
sobre los agrícolas, el éxodo rural y la actuación del 
Secror Público en favor de la industrial, crecimiento del 
sector industrial en el período a un 8% -9%  anual, 
cambios en la estructura industrial y cambios en la 
composición sectorial de la población activa.

Lecturas de Economía Española e Internacio
nal, 50 aniversario del cuerpo de Técnicos Comerciales 
del Estado, 1981, págs. 125-149, Secretaría General 
Técnica del M in isterio  de Economía y Comercio, Madrid.

Farrás De Blas, A.: «Bases ecológicas 
para una aproximación a la problemá
tica del medio ambiente».

Plantea la problemática a que ha dado lugar la 
contradicción acentuada entre el modelo de producción 
y la naturaleza, proponiendo como instrumento de 
análisis la Ecología c ientífica  y desmitificada. En esta 
perspectiva, el ecosistema debe utilizarse como unidad 
para cuantificar la productividad de los recursos natu
rales disponibles y evitar la destrucción del capital 
natural. Después de describir algunos problemas plan
teados en la biosfera por el odesarrollismo», pasa a 
plantear los problemas básicos de la actual crisis 
ecológica. Finalmente destaca como la reiteración en 
las argumentaciones de los ecólogos, el terreno resba
ladizo que pisan los economistas, sociólogos o filósofos 
cuando entran en el análisis del ecosistema y lo 
confuso e indefinido del M ovim iento Ecologista, d if ic u l
ta el entendimiento y el avance en este campo.

Mientras Tanto, núm. 5, 1980, págs. 55-87, 
Barcelona.

Feito, Miguel Angel; Méndez de 
Andes, Javier; Sansa, Javier:
«Política de importaciones en España».

Plantea la orientación que debe seguir en España la 
política de importaciones, desde una perspectiva indus
tria l y sectorial.

Tras unas consideraciones generales sobre las res
tricciones a las que está sometida la opción liberaliza- 
dora que han escogido nuestras autoridades económicas 
en materia de importaciones, se centra, desde una 
óptica sectorial, en los problemas con los que se 
encuentra la po lítica  de importaciones, al descender al 
nivel de industrias concretas. Para ello se seleccionan 
los sectores bienes de equipo, automoción, tex til y 
siderúrgico, en los que se estudiar los rasgos estructu
rales y situación coyuntural como consecuencia de la 
crisis.

Pone de manifiesto que la liberalización, progresiva 
y selectiva, resulta necesaria a pesar de sus tim itacio-

nes. También hace consideraciones y propuestas sobre 
po lítica  de importaciones para cada sector.

Información Comercial Española, núms. 588 
589, agosto-septiembre 1982, págs. 17-40, Secretaría 
General Técnica, M in isterio  de Economía y Comercio, 
Madrid.

Fernández, Vicente Javier: «La poli 
tica  regional de la CEE y su reforma».

Hace una exposición de las líneas maestras de la 
política regional de la CEE a principios de 1982. 
Delinea las bases y justificaciones de una acción 
gestionada por las Instituciones Europeas que trata, a 
través de la homogeneización de las estructuras produc
tivas, de acercar las economías de los países para 
reducir sus disparidades regionales y, por consiguiente, 
sus niveles de inflación desempelo y desequilibrio de 
la balanza de pagos.

El primer apartado pone de manifiesto la necesidad 
de una po lítica  regional comunitaria ame la realidad de 
un proyecto de integración de economías con estructuras 
productivas de distinto nivel de desarrollo y trata de 
esbozar un esquema teórico de la política regional.

El segundo y tercer apartado describen el conjunto 
de instrumentos que conforman en la actualidad la 
política regional comunitaria.

Por últim o realiza una evaluación global de dicha 
política regional y se valoran los esfuerzos de la 
Comisión Europea para darle un contenido más homo
géneo y agresivo.

Información Comercial Española, núm 590, 
octubre 1982, págs. 151-160, Secretaría General Téc
nica, M in isterio  de Economía y Comercio, Madrid.

García Valverde, Julián: «Política 
industrial y política sectorial. Filosofía 
general y marco legal en España».

Los sectores en crisis requieren más que una 
reestructuración una reconversión de sus actividades, 
mientras que la totalidad de los sectores y empresas 
deben ir adaptando continuamente sus instalaciones si 
pretender participar con cierto éxito en la competencia 
internacional.

La oposición tradicional entre política industrial 
sectorial y tratamiento empresarial no tiene razón de 
ser, ya que ambas actuaciones se revelan complemen
tarias y responden a necesidades diferentes.

España ha acumulado un retraso importante en el 
impulso de los cambios estructurales, el cual se puede 
achacar en gran parte a la poca agresividad y lucidez 
manifestada por su política industrial.

Tras esbozar las orientaciones futuras de la política 
industrial, estima que el planteamiento institucional 
debe concretizarse en el desarrollo de la programación



económica, la aspecialización de los órganos de la 
Administración, el papel de las autonomías y de las 
empresas públicas.

Economía Industrial, núm. 221, mayo 1982, 
págs. 33-39, M in isterio  de Industria y Energía, Madrid,

Gil, Javier Alfonso: «España 1940 
60: Crecimiento económico».

Pretende demostrar que fue factib le  el progreso 
económico en el período de referencia, a pesar de la 
atíplca situación po lítica , utilizando, junto a los in d i
cadores al uso, una explicación teórica.

El papel de la agricultura y, en menor medida, la 
minería fue determinante al perm itir obtener, por la 
exportación, las divisas necesarias para la importación 
de maquinarla y/o tecnología. Gracias a ella se produjo 
la expulsión de mano de obra del campo hacia la 
industria, así como la generación de los alimentos 
básicos pare proveer a las concentraciones urbanas y, 
vía mercado negro, se obtuvieron grandes acumulaciones 
de capital que, al ser Invertidas en las industria y 
servicios, no sólo proveían de capital del y para el 
interior de España, sino que también proveían de 
«nuevos empresarios» para la formación posterior de la 
tan necesitada clase burguesa y empresarial en España.
Revista de Estudios Agrosociales, año XXXI, 
núm. 121, octubre-diciembre 1982, págs, 81 -123 , Ins
tituto de Estudios Agrosociales, Madrid.

Giner, Salvador: «La economía p o lít i
ca de la Europa m eridional: poder, 
clases sociales y legitimación)).

Podría estructurarse la historia de los dos últimos 
siglos de la Europa meridional en función de rasgos 
como: gobierno oligárquico y exclusión popular extrema, 
consolidación burguesa y exclusión popular, dictaduras 
fascistas y orden constitucional dentro del corpcratismo 
capitalista. El primero implica fracaso de sus burgue
sías, dado un desarrollo capita lista  sin expansión 
industrial. La siguiente fase es de hegemonía burguesa 
con un parlamentarismo excluyeme, un liberalismo 
escindido, un notable grado de dualismo societario y un 
utopismo imperia lista. Esto fa c ilitó  la dominación c la 
sista fascistizante con su esfera ideológica restringida 
y pluralismo político lim itado, control y coacción 
estatal mediante las clases de servicio y la cooptación 
política y la obediencia pasiva. El tránsito al pluralismo 
parlamentario fue diverso, pero en ningún caso vía 
revoluciones y sí como democratización desde arriba 
hacia el moderno corporatismo capitalista.

Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm
50-51, noviembre 1982, págs. 7-38, Instituto de 
Técnicas Sociales, M adrid.

González Hernández, Juan Carlos:
«La crisis de legitim idad po lítica  y el 
proceso de recuperación democrática 
en Portugal (1978 -1980). Parte 1: la 
crisis del proyecto revolucionario por
tugués (1978-1979)» .

Durante el período comprendido entre el 26 de enero 
de 1978 y el 2 de diciembre de 1979, Portugal conoce 
cuatro gobiernos, tres de ellos de compromiso, hasta 
que en la últim a fecha señalada son convocadas 
elecciones intercaladas.

Se realiza un análisis detallado de las causas de esta 
crisis, fundamentalmente los desacuerdos en cuanto al 
desarrollo de la ley de Reforma Agraria y a las 
diferentes concepciones de la lucha contra la crisis 
económica que se revelan en las discusiones sobre los 
presupuestos generales del estado, y se ofrece abundan
te material estadístico sobre las elecciones generales 
intercaladas de 2 de diciembre de 1979 y las m unici
pales de 16 del mismo mes.

Revista de Política Comparada, núm 8 .1 9 8 2 , 
págs, 95 -128 , Universidad Internacional Menéndez Pe- 
layo, Santander.

González-Páramo M. Murillo, J.
M.: «Economías de Opción en Trans
parencia Fiscal».

Define la Transparencia Fiscal y resume el plantea
miento legal, presentando posteriormente un cuadro 
conceptual en el que enmarcar el análisis, cuyo objetivo 
es determinar el punto c rítico  en el que al sujeto pasiva 
le es indiferente tributar en Régimen Normal o por 
Transparencia. El análisis se desarrolla con un plantea
miento general, seguido de la introducción de proble
mas específicos y completándose con un apéndice de 
casos prácticos. Las conclusiones destacadles son: no 
existe una regla sim plista para determinar la convenien
cia de la opción y — con excepción de los beneficios 
asegurados en caso de resultados imputables negativos 
o reparto to ta l de los beneficios—  habrá que estar a la 
cuantía de las rentas del sujeto pasivo y a la proporción 
del reparto de dividendos en cada supuesto; finaim ente, 
los efectos de la Transparencia Fiscal sobre la autofi- 
nanciación, de existir, son negativos.

Hacienda Pública Española, núm 77, págs 
51-72, Instituto de Estudios Fiscales, M in is te rio  de 
Hacienda, Madrid.

Huneeus, Carlos: «La transición a la 
democracia en América del Sur. Una 
aproximación a su estudio».

Los procesos de democratización iniciado o que se 
van a in ic ia r en diferentes países de América del Sur 
como consecuencia del fracaso de las experiencias



autoritarias, presentan la oportunidad de efectuar un 
análisis específicamente polito lógico de la transición a 
la democracia; análisis que exige, primero, una funda- 
mentación metodológica y, segundo, una identificación 
de los temas de investigación.

El criterio metodológico básico debería ser el empleo 
del método comparado, evitando los conceptos dema
siado generales, identificando estrictamente la demo
cracia y sus tipos, respetando siempre la diversidad de 
regímenes, sus causas y condiciones, y desechando las 
interpretaciones evolucionistas excluyentes.

Los temas de investigación preferentes serían: las 
estrategias de la transición, reforma y ruptura; los 
niveles de la participación, elecciones y partidos; el 
impacto de la dominación autoritaria en la cultura 
política de las élites y población; el contexto interna
cional; los condicionamientos socioeconómicos de la 
transición y las condiciones de consolidación de la 
democracia.

Revista Española de Investigaciones Socio
lógicas, núm. 20, octubre-diciembre 1982, págs. 
59-80, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

Juárez Rubio, F.: «La teoría de la 
localización y la economía agraria».

Hace una breve exposición de las principales corrien
tes de investigación de la Teoría de ia Localización que 
pueden ser de interés por el economista agrario. Insiste 
en conceptos de la Teoría Clásica de la localización, 
como el espacio y la densidad, cuya c larificación se 
considera importante de cara a futuros desarrollos. 
Finalmente, propone que los economistas agrarios pres
ten mayor atención a la Teoría Clásica de la Localiza
ción, como única vía que permitirá el desarrollo de 
modelos operativos de interés en su campo.

Anales del Instituto Nacional de investiga
ciones Agrarias. Serie Economía y Sociología 
agrarias, núm. 6 , 1982, págs. 129-144, INIA, M in is 
terio de Agricultura, Pesca y A limentación, Madrid.

Lanzas, Fernando; Eguidazu, San
tiago: «La estrategia económica de 
España ante la CEE».

Una estrategia global que oriente y coordine las 
futuras actuaciones de política económica, para optim i
zar las ventajas y minimizar los costes de la integración 
debe cubrir, al menos, tres niveles: el ajuste del modelo 
económico, las líneas básicas de la po lítica  macroeco- 
nórmca y las políticas sectoriales.

Del análisis realizado se derivan las siguientes 
conclusiones: el modelo económico español es perfec
tamente compatible con el comunitario y también 
nuestra política macroeconómica, aunque en este ám
bito deberá tomarse la decisión, especialmente relevan
te, de incorporación efectiva o no al Sistema Monetario 
Europeo. El margen de actuación futuro de las autorida
des españolas radicará, por una parte, en las políticas

económicas sectoriales, que deberán empeñarse en la 
aproximación de la efic iencia de nuestro sistema 
económico a la del comunitario, y, por otra parte,, en el 
aprovechamiento inteligente de los mecanismos mone
tarios y financieros comunitarios para apoyar y compen
sar dicha aproximación.

Información Comercial Española, núms 588 
589, agosto-septiembre 1982, págs. 121-134, Secreta
ría General Técnica, M in iste rio  de Economía y Comer
cio, M adrid.

Linde de Castro, Luis María:
«Reforma po lítica  y reforma económica 
1976-1981».

Traza el perfil de la economía española desde 1959, 
analiza ias principales instituciones económicas en 
1975, destaca los Pactos de la Moncloa como el primer 
paso importante de la reforma económica, examina las 
reformas institucionales acometidas entre 1977 y 1981 
(sistema financiero, fisca l, relaciones laborales, control 
de precios, Seguridad Social, industria y energía, 
mecanismos de p lan ificación); y estudia el marco externo 

Diferencia tres etapas en po lítica  económica: 1974- 
1977, en que no se enfrenta a la crisis y se produce la 
transición po lítica ; 1977-79, con los Pactos de la 
Moncloa, y desde 1980, con el diseño de un Plan de 
Inversiones Públicas y prioridad en política de empleo. 
Termina precisando: la conexión entre viabilidad del 
sistema democrático y viabilidad económica, el notable 
consenso en la reforma po lítica  frente al alcanzado para 
las reformas económicas y que la reforma económica 
tiene todavía problemas muy importantes que resolver.

Lecturas de Economía Española e Interna
cional, 50 aniversario del cuerpo de Técnicos Comer
ciales del Estado, 1981, págs. 15-35, Secretaría 
General Técnica del M in iste rio  de Economía y Comer
cio, Madrid.

López-Pintor, Rafael; Wert Ortega, 
José Ignacio: «La otra España. In- 
solidaridad e intolerancia en la trad i
ción po lítico-cu ltu ra l española».

El objeto es identificar, desde la perspectiva del 
análisis actitud inal. ciertos valores poiítico-culturales 
de la España actual, respecto de los que, h ipo tética
mente, podría predicarse alguna continuidad histórica, 
a juzgar por el testimonio inte lectual de observadores 
cualificados del pasado más o menos cercano, básica
mente de los últimos siglos.

La hipótesis defendida es que intransigencia e 
insolidaridad (violencia y huida) constituyen factores de 
largo trayecto en la vida política española, afectando 
desigualmente al grueso de la población y a las 
minorías activas, pero en buena medida imbricados 
entre sí. Y, entre las minorías activas, esta imbricación 
más v isib le  y manifiesta políticam ente se explica



buscando en el sustrato más profundo de la cultura 
general dicha combinación de intransigencia y pasivi
dad, enlazadas contradictoriamente como el sueño y la 
vigilia. En otro caso, habría que aceptar la hipóresis 
indirig ible ce que un pueblo desinteresado y pacífico 
engendra y alimenta minorías activas intransigentes y 
violentas.

Revista Española de Investigaciones Socio
lógicas. núm. 19, julio-septiem bre 1982, págs. 7-26. 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

Maravall, F.: «Los procesos de innova
ción y la introducción de nuevos pro
ductos en mercados oligopolíticos».

Con un modelo intertemporal de duopolio de Stackel 
berg, analiza el comportamiento óptimo a seguir por un 
empresario-inventor en relación con el precio a fija r  
sobre su nuevo producto y la decisión sobre cuándo 
introducir éste, tras fina lizar el proceso de innovación 
También determina el comportamiento óptimo para 
ei posible colectivo de empresarios-imitadores respecto 
al momento de su entrada en el mercado y al momento 
de apropiarse la invención.

La principal conclusión obtenida es que, bajo el 
conjunto de supuestos establecidos, la amenaza de una 
entrada de rivales Imitadores se traduce en menores 
recursos dedicados a actividades de innovación y un 
menor dinamismo en la Introducción de nuevos productos.

Investigaciones Económicas, num. 19. septiem
bre-diciembre 1982, págs. 59-71, Fundación Empresa 
Pública, Madrid.

Melguizo Sánchez, Angel: «Hacien
das locales y participación en tributos 
del Estado. Notas para una valoración 
del caso español».

Analiza en primer lugar la evolución de las partic i
paciones en los tributos del Estado a favor de las 
Corporaciones Locales en el período 1976-81 (impues
tos indirectos, tasa de juegos de azar, impuesto sobre 
a Rema de Personas Físicas). En segundo lugar, se 

valora el fundamento, evolución y tendencia de tales 
participaciones a la ¡uz de ciertos principios básicos: 
autonomía tributaria local, equidad en el reparto de la 
carga, suficiencia financiera y coordinación entre nive
les, esencialmente. Pasa posteriormente a examinar las 
previsibles líneas básicas del futuro Sistema Tributario 
Local en España, para terminar con un apartado de 
conclusiones en las que — entre otras—  señala con 
carácter crítico lo discutible que pueden ser desde la 
óptica de la equidad el incremento de participación en 
ios impuestos indirectos y lo negativo de la previsible 
implantación del principio del beneficio como criterio 
de reparto de la carga tributaria local.

Hacienda Pública Española, núm 7b, págs.

171-196, Instituto de Estudios Fiscales, M in isterio  de 
Hacienda, Madrid.

Mesa Garrido, Roberto: Aldecoa 
Luzarraga, Francisco: «Los efectos 
electorales en materia de po lítica  exte
rior y relaciones internacionales en los 
programas de los partidos políticos en 
las elecciones legislativas de 28 de 
octubre de 1982».

Parte del análisis global de los fines y medios 
propuestos por Alianza Popular (AP), Unión de Centro 
Democrático (UCD), Centro Democrático y Social (CDS), 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido 
Comunista de España (PCE) sobre el tema, y estudia las 
políticas específicas más importantes para España, 
estableciendo analogías y diferencias.

Las conclusiones señalan como aspectos más gene
rales: la poca extensión dedicada al tema: la fa lta  de 
precisión term inológica y conceptual: ausencia de 
explic itación de medios para alcanzar los objetivos 
propuestos: ignorancia de temas clave (relaciones con 
los países del Este y españolidad de Ceuta y M e lilla ) ; 
mayor número de analogías que de diferencias, siendo 
el programa del PCE el más diferente y separando al 
PSÓE de los otros tres el tema de la Alianza A tlántica: 
el tema peor tratado por el conjunto es el de las 
relaciones con Estados Unidos (sólo se pronuncia con 
claridad el PCE).

Revista de Estudios Internacionales, Vol 3.
núm. 4, octubre-diciembre 1982, págs. 1005-1025, 
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.

Moltó, M. A.: «El turismo en España 
en el período 1962-1981. Una aproxi
mación cuantitativa».

Destacan dos vertientes: por un lado, estudia la 
evolución de la estructura del turismo español en el 
período 1962-1981, ofreciendo datos de un conjunto de 
países que representan en torno al 85 por 100 de los 
visitantes extranjeros a nuestro país, y la importancia 
del sector turístico en la actividad económica española, 
analizando la evolución del Producto Interior Bruto y los 
ingresos turísticos, así como la contribución del sector 
turís tico, analizando la evolución al crecim iento del 
PIB, su importancia en la balanza de pagos y la 
financiación recibida por el sector hostelería, siempre 
en el periodo señalado.

Por otro lado, elabora un modelo uniecuacional para 
el turismo, con objeto de poder realizar predicciones 
sobre los ingresos turísticos en España.

Revista de Economía Política, núm 91. ma
yo-agosto 1982, págs. 131-153, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid.



Monzón Arribas, Cándido: «Ideolo
gía y actitudes políticas básicas de los 
Españoles».

Basándose en el análisis de sesenta y una encuestas 
realizadas entre 1956 y 1981 por diversas entidades, 
estudia: a) las preferencias políticas de la población y 
su autoubicación ideológica en una escala izquierda- 
derecha, y algunas actitudes políticas (autoritarismo, 
conservadurismo, dogmatismo, radicalismo, liberalismo 
y reformismo); b) los condicionamientos y dificultades 
para la realización de los propios trabajos empíricos.

Respecto al primer punto, se observa una evolución, 
muy rápida en el terreno de las opiniones, más lenta en 
las actitudes, de una población altamente conservadora 
y religiosa a otra más abierta, informada, laica, 
comprensiva y más dispuesta a solucionar viejos pro
blemas.

En cuanto al segundo punto, se advierte la escasez 
general de estudios sobre las actitudes políticas básicas 
de los españoles, aunque se diferencian tres etapas 
cronológicas respecto a las características de las 
dificultades para su realización: 1 9 5 6 -1 970 ,19 70 -1976  
y desde 1976.

Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 
50-51, págs. 103.127, Instituto de Ciencias Sociales, 
Madrid.

Morillas, Antonio: «Una aplicación da 
la teoría de gratos al análisis estruc
tural de la economía andaluza».

Propone un método basado en la teoría de grafos 
para realizar un análisis estructural de una economía 
dada, tomando como información la matriz de transac
ciones intersectoriales de su tabla input-output.

Analizando el «grafo de influencia relativa» asociado 
a dicha tabla se pueden estudiar las relaciones de 
«dominación-dependencia» existentes entre los diferen
tes sectores productivos en su doble vertiente de 
compras y ventas, consiguiendo a la vez una visión 
estructural del comportamiento conjunto de tales rela
ciones.

El método tiene la particularidad de establecer una 
jerarquía sectorial que tiene en cuenta las relaciones 
indirectas entre sectores, cuestión no contemplada en 
los métodos más usuales de triangulación en base a 
unas medidas relativas de atracción que, al hacer 
abstracción del peso individual de cada sector en la 
economía, da una visión estructural de sus relaciones 
intersectoriales.

Finalmente se hace una aplicación a la economía 
andaluza.

Revista de Estudios Regionales, núm 9.
enero-junio 1982, págs, 93-107, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga, Instituto de Desarrollo Regional (Universidad 
de Granada), Instituto de Desarrollo Regional (Universi

dad de Sevilla). Instituto de Historia de Andalucía 
(Universidad de Córdoba) y Universidad de Cádiz, Málaga.

Ortega, Margarita: «El problema de la 
tierra en el Expediente de Ley Agraria».

El objetivo es analizar el Expediente de Ley Agraria, 
una de las obras más importantes y representativas de 
la política reformista de Carlos III y sus ministros 
ilustrados, en la segunda mitad del siglo xvm, y uno de 
los más serios intentos de ese siglo para conocer 
realmente el problema agrario de la Corona castellana.

Pretende hacer comprender la labor Informativa 
propugnada por los ilustrados españoles: recopilar (el 
Expediente), resumir (el M emoriaí Ajustado) y enjuiciar 
(ei Informe de Jovelianos).

La nota más destacada y deflnitoria de todas las 
páginas del Expediente es la conflictividad.

Hace una historia del expediente, explica su estruc
tura formal y material: se centra en el estudio del 
conflicto agrario recogido en el Expediente, y, finalm en
te, localiza geográficamente esos conflictos y estudia 
las características socio-económicas de esos espacios, 
sus cultivos y sus actividades productivas.

Estudias de Historia Social, núms 20 21, 
enero-junio 1982, págs. 291-400, Instituto de Estudios 
Laborales y de la Seguridad Social, M in isterio  de 
Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

Pablo López, Isidro de: «Modelo pro 
babilístico para el cálculo del coste de 
ruptura de stocks».

La valoración de los costes derivados de una 
demanda insatisfecha es un aspecto generalmente igno
rado por la literatura especializada en gestión de stocks. 
Dicho vacío constituye el objeto de estudio, en el cual 
se aplica la técnica de los árboles de decisión para 
obtener una estimación del coste de ruptura esperado a 
partir de la enumeración exhaustiva de los cursos de 
acción alternativos que podrían tomarse una vez que se 
ha producido la fa lta  de inventario.

El modelo propuesto se basa en la estimación de los 
costes y probabilidades asociadas con cada solución 
alternativa que, sustituidas en las correspondientes 
expresiones algebraicas, permiten identificar la opción 
mejor.

Finalmente expone un procedimiento que, utilizando 
criterios de estratificación del inventario y diversas 
técnicas estadísticas de muestreo, permite aplicat el 
modelo propuesto para la gestión de inventarios con un 
elevado número de elementos.

Esic Market. Estudios de Gestión Comercial 
y Empresa, núm. 38, mayo-agosto 1982, págs. 
105-115, Escuela Superior de Gestión Comercial y 
Marketing (ESIC), Madrid.



Palomeque López, Manuel Carlos:
«La negociación colectiva en España, 
1 978-1 979. De la Constitución al Es
tatuto de los Trabajadores».

Tiene por objeto la evaluación de los resultados de 
la práctica de negociación colectiva de condiciones de 
trabajo desarrollada en España durante los años 1978 y 
1979. A tal fin, y luego de la aportación de las series 
estadísticas disponibles en la materia, se analizan las 
importantes cuestiones relativas a las unidades de 
contratación, los agentes negociadores, el contenido de 
la negociación y la eficacia de los pactos. Semejante 
análisis va precedido de una atenta consideración del 
marco normativo de la negociación colectiva en el 
periodo considerado, sobresaliendo en particular un 
estudio sistemático en torno a la fórmula del a rtícu
lo 37.1 de la Constitución española en 1978, sobre el 
derecho a la negociación colectiva laboral entre los 
representantes de los trabajadores y empresarios.

Revista de Política Social, núm. 135. ju lio  
septiembre 1982, págs. 7-44 , Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid.

Peraire Soriano, Juan Miguel: «El
crédito fiscal por inversiones y por 
creación de empleo».

Presenta sintética y didácticamente la variedad de 
normas que componen el sistema de incentivos a la 
inversión y el empleo, desde 1979 hasta comienzos de 
1982. En sucesivos apartados expone las modalidades 
de crédito fisca l, así como el momento, la cuantía, los 
lím ites y los requisitos de la deducción. En cada parte 
describe separadamente el régimen general y los reg í
menes excepcionales, que comprenden las disposiciones 
de las Leyes de Presupuestos y las relativas a los Planes 
de Reconversión Industrial. Destaca la conveniencia de 
una disposición con rango de ley que actualice y 
normalice todo el sistema de deducciones. Critica 
asimismo las excesivas modificaciones introducidas en 
las Leyes de Presupuestos. Finalmente, realiza unas 
observaciones sobre contabilización en esta materia e 
incorpora un cuadro-resumen de porcentajes y lím ites 
de la deducción.

Crónica Tributaria, núm. 40, 1982, págs. 139- 
150, instituto de Estudios Fiscales, M in isterio  de 
Hacienda, Madrid.

Requeijo González, Jaime: «El gran 
círculo: la economía mundial en los 
últimos cincuenta años».

El propósito es examinar lo ocurrido en la economía 
mundial de 1930 a 1980.

Los años iniciales y fina les del período presentan dos 
sim ilitudes inquietantes: la economía mundial se ve

sujeta, en ambos casos, a una enorme onda depresiva: 
también en las dos ocasiones la ciencia económica se 
muestra incapaz de encontrar las respuestas adecuadas 
para salir de la crisis.

Esos cincuenta años pueden descomponerse en cua
tro períodos: el primero abarca desde la Gran Depresión 
hasta el término de la Segunda Guerra M undial: el 
segundo, desde el fina! de la conflagración hasta 1960: 
el tercero, desde esa fecha hasta la crisis energética 
de 1 973: el cuarto, inacabado, se inicia con las 
grandes subidas de los precios del petróleo.

Lecturas de Economía Española e Interna
cional, 50 aniversario del cuerpo de Técnicos Comer
ciales del Estado, 1981, págs. 483-499, Secretaría 
General Técnica del M in isterio  de Economía y Comer
cio, Madrid.

Rivero, José María del: «Innovación 
tecnológica y PYME».

Después de proponer una definición clara, precisa y 
completa de la Innovación destacando el hecho de que 
el proceso innovador combina mercado, técnica, finan- 
ciamlento y riesgo, analiza la contribución de las 
PYMES al desarrollo tecnológico.

El estudio de la po lítica  española encaminada a 
promover la innovación tecnológica industrial en las 
PYMES demuestra que las ayudas y el asesoramiento 
prestados por la administración se encuentran muy por 
debajo de los servicios ofrecidos por ciertos países 
extranjeros (USA, Francia. RU).

Las medidas básicas contenidas en el Proyecto de 
ley sobre Innovación Tecnológica Industrial se centran 
fundamentalmente en apoyos financieros, lo cual parece 
insuficiente: deberían existir otras ayudas de tipo 
técnico o quizás convendría proteger con más íirmeza la 
propiedad industrial.

La situación tecnológica española necesitaría un 
extraordinario esfuerzo que movilice recursos y p o s ib ili
te también el cambio de mentalidad necesario para su 
desarrolle.

Economía Industrial, núms. 223-224, ju lio -agos
to 1982, págs. 40-44, M in isterio  de Industria y Energía, 
Madrid.

Rodríguez Osuna, Jacinto: «Influen
cia de las grandes infraestructuras 
sobre los desequilibrios territoriales».

Las grandes infraestructuras son imprescindibles para 
la conversión de un espacio fís ico  en un espacio 
socioeconómico evolucionado: pero todos los autores 
coinciden en que, como instrumento para la ordenación 
del territorio, constituyen elementos necesarios, pero no 
suficientes, para el reequilibrio regional. Se plantea un 
modelo de análisis de la población-indicador de los 
desequilibrios—  y la accesibilidad a las infraestructu
ras de comunicación ¡ferrocarril y carretera) y a las 
infraestructuras urbanas, que se concentran de modo



genérico en las ciudades importantes. El modelo se 
aplica al caso español, haciendo ver las diferencias que 
se acusan entre dos períodos: uno que podríamos 
denominar preindustrial (1900*50) y otro de fuerte 
industrialización concertada (1950*75). En función de 
este planteamiento se ofrece una teoría explicativa de 
los desequilibrios territoria les.

Estudios Territoriales, núm 8, 1982, págs. 
21-36, CEOTMA, M in iste rio  de Obras Públicas y Urba
nismo, M adrid.

Rodríguez de Pablo, José: «Consumo 
de energía y po lítica  económica».

Analiza la demanda/consumo de las distintas formas 
de energías desde la crisis, distinguiendo los grandes 
grupos o usos de éstas; lo que sirve para orientar dos 
cuestiones básicas en materia energética: ¿qué se está 
consumiendo? ¿quién está consumiendo? Después esbo
za posibles causas del rápido crecim iento de la deman
da energética en España.

Concluye defendiendo la adopción de una política 
económica encaminada a la réducción del consumo de 
energía, aunque suponga el abandono de actividades y 
sectores en los que el capital comprometido sea muy 
elevado. El mantenimiento de la actividad económica, 
con un alto consumo de energía, supone condicionar la 
po lítica  económica al equ ilibrio  del sector exterior para 
hacer frente al pago de la energía importada.

Lecturas de Economía Española e Interna
cional, 50 aniversario del cuerpo de Técnicos Comer
cia les del Estado, 1981, págs. 91-103 , Secretaría 
General Técnica del M in is te rio  de Economía y Comer
cio, M adrid.

Rodríguez R. Zúñiga, Manuel; So
ria Gutiérrez, Rosa: «El sector 
a lim entario y la energía».

Estudia la incidencia que las variaciones de los 
precios de los productos energéticos pueden tener en la 
producción y demanda de alimentos.

Parte de la consideración del sector agroalimentario 
como un conjunto de actividades que comprenden las 
fases de producción agrícola y las de transformación y 
d istribución de productos elaborados.

Las conclusiones son: 1) existen actividades «no 
tradicionales» en la producción de alim entos que, 
aunque no son importantes consumidoras de energía, 
condicionan fuertemente la producción y demanda del 
sector; 2) las medidas de ahorro energético dirigidas 
únicamente a algunas de las fases del proceso de 
producción de alimentos, tendrían una débil incidencia 
en los gastos energéticos totales del sector. Se propone 
la articulación de una po lítica  económica global, tanto 
de los diferentes sectores que componen el «maccosec- 
tor alim entario» como de los objetivos (a veces contra
dictorios) buscados.

Agricultura y Sociedad, núm. 24. ju lio -sep tiem 
bre 1982, págs. 345 -364 , Secretaría General Técnica 
del M in is te rio  de Agricultura, M adrid.

Romani Biescas, Arturo: «Una poli 
tica  contra el dé fic it» .

Presenta inic iaim ente el concepto de d é fic it público, 
para continuar repasando sus factores determinantes, la 
situación actual, perspectivas y efectos. Respecto a la 
po lítica  aplicable ame el dé fic it, recuerda los objetivos 
básicos en términos de cuantía, destino y financiación, 
analizando después un conjumo de medidas utilizables: 
incremento en la recaudación, incluyendo como pieza 
esencial la lucha contra el fraude y la economía 
subterránea; utilización prudente de la Deuda Pública, 
a fin  de descargar el recurso al Banco de España; deuda 
exterior, con sus lim itaciones; programación del gasto 
público, a fin  de elim inar el crite rio  del incrementalis- 
mo; privatización de actividades públicas, materia «en 
que cada supuesto de h ipotético traspaso debe ser 
objeto de detenido estudio»; revisión de ingresos y 
gastos de la Seguridad Social; aumento de la inversión 
pública, especialmente «con rentabilidad económica». 
Termina destacando la importancia de las mejoras en la 
Información contable disponible.

Presupuesto y Gasto Público, núm. 13. 1982, 
págs. 59-72, Institu to  de Estudios Fiscales, M in is te rio  
de Hacienda, M adrid.

Sánchez Asiain, José Angel: «Rup
tura estructural, reconversión industrial 
e industrias de futuro; una aproxima
ción al caso español».

Trata de recapitular lo sucedido durante los años 
anteriores al primer «shock» petrolífero y lo que ha 
pasado en los años comprendidos entre 197 3-1 974  y la 
actualidad, con el fin  de obtener materiales para extraer 
algunas lecciones ú tiles  para el futuro. Se complemen
tan estas exposiciones con un análisis de la situación 
y po líticas económicas actuales y con unos comentarios 
sobre la perspectiva para encarar con una nueva 
estrategia el desafio que el mundo occidental, y con él 
España, tienen planteado.

Boletín de Estudios Económicos. Vol XXXVII, 
núm. 116, agosto 1982, págs. 305-335, Universidad 
Comercial de Deusto, Bilbao.

Saval Marín, Vicente: «Formas tradi 
cionales y nuevas formas de la inver
sión internacional; las tendencias re
cientes».

En el s ig lo  xix y principios del xx ía inversión 
internacional adoptó, generalmente, la forma de inver
sión en cartera. Desde fina les de la Segunda Guerra



Mundial ha dominado la forma de inversión directa. En 
los ultimes años se observa el crecim iento de distintas 
formas de cooperación internacional, a caballo entre 
exportaciones e importaciones.

Primero traza un perfil histórico de las formas 
tradicionales de inversión internacional, describiendo 
sus características principales. Después analiza las 
tendencias recientes de los flu jos internacionales de 
inversión a largo plazo. Por ú ltim o describe las «nuevas 
formas de inversión», que reflejan la creciente comple
jidad que han ido adquiriendo la expansión transnacio
nal de la empresa y las relaciones económicas interna
cionales construidas en torno a los flu jos de capitales 
a medio y largo plazo.

Lecturas de Economía Española e Interna
cional, 50 aniversario del cuerpo de Técnicos Comer
ciales del Estado, 1981, págs. 501-514, Secretaría 
General Técnica del M in iste rio  de Economía y Comer
cio, Madrid.

Torrero Mañas, Antonio: «El sector 
bancario en la crisis bursátil».

La crisis de la Bolsa en España, perceptible en una 
caída del índice del 73 por 100 en el período 
1973-1981, o en la continua descapitalización bursátil, 
refleja el deterioro de las expectativas empresariales y 
el alza de los tipos de interés.

El nuevo tratamiento fiscal de las ampliaciones de 
capital y el clima negativo del mercado han reducido 
enormemente las emisiones (entre las que gana terreno 
la renta fija ), salvo en el caso de monopolios y 
eléctricas, por la necesidad de financiar sus inversiones.

En el mercado secundario, donde también decrece la 
significación de la renta variable, los malos resultados 
del sector industrial, primer afectado por la crisis, están 
concentrando la contratación en torno a los servicios 
públicos y al sistema bancario, que sí han incrementado 
sus beneficios, destacando especialmente ios siete 
grandes bancos, con una rentabilidad dos veces superior 
a la media, difíc ilm ente sostenible en el futuro.

Investigaciones Económicas, núm. 19, septiem
bre-diciembre 1982, págs. 25-32, Fundación del Ins ti
tuto Nacional de Industria, Madrid.

Vanossi, Jorge Reinaldo: «La Argén 
tina ante los modelos constitucionales 
contemporáneos».

Existe ahora la posibilidad de quebrar el viejo ciclo 
político argentino de sucesivos gobiernos civiles susti
tuidos por gobiernos m ilitares. Para ello se debería 
adoptar un modelo constitucional que contemple la 
sociedad real tal y como es en la actualidad; plural y 
diversa, compuesta por una m ultip lic idad de sectores 
con intereses distintos y contrapuestos que hay que 
armonizar en aras de un interés general. Un modelo que 
institucionalice la doble participación de los individuos: 
a través de los partidos políticos y a través de las

numerosas organizaciones sociales. El fin  de los prime
ros es ocupar el poder; el de las segundas, orientar, 
gravitar, in flu ir y expresar los intereses diversos en las 
sucesivas etapas de gobierno: consultiva, decisoria, 
ejecutiva, de control y de responsabilidades.

En términos concretos, la Constitución debería, 
políticam ente, asegurar un ejecutivo fuerte y lim itado; 
económicamente, perm itir la creatividad y la producti
vidad, y, socialmente, garantizar la igualdad de oportuni
dades.

Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca), 
núm. 29, septiembre-octubre 1982, págs. 27-49, Centro 
de Estudios Constitucionales, M adrid.

Vergés, Josep C.: «La ausencia de una 
po lítica  ambiental en España».

El creciente nivel de vida crea una demanda para una 
po lítica  ambiental al mismo tiempo que la sociedad 
moderna aísla al hombre del medio ambiente. La 
democracia po lítica  es al nexo que permite llevar una 
po lítica  ambiental a nivel municipai que actúe como 
puente entre la sociedad avanzada y la naturaleza. Pero 
las decisiones sobre el agua no pueden dejarse en 
manos municipales. La historia española y europea lleva 
a propugnar como Instrumento adecuado unas Confede
raciones Hidrográficas representativas y autónomas, 
dotadas de mecanismos de financiación que induzcan 
mejoras en municipios e industrias y que financien las 
obras de interés general. Como propuestas para superar 
la crisis de la Ley de Aguas apunta: la unificación de 
la legislación, la integración de los usuarios y la 
descentralización administrativa y unas autoridades con 
poderes financieras.

Ciudad y Territorio. Revista de Ciencia 
Urbana, núm. 2, 1982, págs. 47-54, Instituto de
Estudios de Administración Local, Madrid.

Viñas, Angel: «Armas y desarrollo».
El rápido aumento de los gastos de defensa en los 

países no desarrollados explica que los trabajos recien
tes conecten el tema de las relaciones entre crecim ien
to del sector m ilita r de la economía y crecimiento 
económico al de la incidencia de la carrera armamen
tista sobre los países en desarrollo.

Frente a la tesis de Benoit, de que los efectos 
«modernizadores» del gasto m ilita r predominan sobre su 
trip le  impacto adverso sobre el crecimiento («efecto 
inversión», «efecto productividad», «efecto traslación de 
renta»), hoy abunda la tesis contraria. Así, el informe 
Thorsson, de las Naciones Unidas, tras señalar la 
necesidad de evaluar los costes de oportunidad del 
esfuerzo m ilita r, advierte sobre las hipotecas que hace 
pesar sobre la estructura económica y política de los 
países en desarrollo, para terminar reconociendo que 
cualquier patrón equilibrado de desarrollo económico y 
social global está ligado al problema del desarme.



In fo rm a c ió n  C o m e rc ia l E s p a ñ o la , núm. 592, 
diciembre 1982. págs. 69-88, M in isterio  de Economía 
y Comercio, Madrid,

Yábar Sterling, Ana: «Endeudamiento 
público y financiación empresarial».

Las diferentes formas de financiar el dé fic it público 
afectan de manera distinta a la financiación de la 
empresa privada.

M ientras que la emisión de Deuda Pública interior, 
al competir con el sector privado para la captación de 
recursos, puede provocar efectos «crowding out» en los 
mercados financieros, vía elevación de los tipos de 
interés; la apelación directa del Banco de España, en 
cambio, al expandir la base monetaria (la alternativa de 
los bonos y pagarés del Tesoro tiene las mismas 
consecuencias a medio plazo), presiona al alza sobre 
los precios, provocando la expulsión de los mercados 
reales, salvo que se restrinja el crédito al sector 
privado, único factor no autónomo de la base monetaria.

Con lo que, a más largo plazo, el encarecimiento de 
los recursos ajenos de la empresa, vía precios o vía 
cantidades, afecta negativamente a sus costes y al nivel 
interior de precios de la economía.

B o le tín  d e l C írc u lo  de E m p re s a r io s , núm 18.
1982, págs. 25-33, Círculo de Empresarios, Madrid.

$28 Ybarra Pérez, José Antonio: «Econo
mía subterránea. Reflexiones sobre la 
crisis económica en España»,

Destacando la extensión de la economía subterránea 
en los países más desarrollados, recoge y analiza los 
principales estudios que han tratado de cuantificar este 
fenómeno económico oculto.

En ciertos casos la constitución del sector sumergido 
ha sido provocada por la pérdida de com petitividad que 
ha afectado las empresas, no dejándoles otra alternativa 
que la desaparición o la clandestinidad. En otros casos, 
como el de España, las razones del ocultamiento deben 
atribuirse a la consolidación de un proceso industriali- 
zador iniciado muy recientemente.

La economía subterránea repercute negativamente 
sobre el factor trabajo, pero sería interesante preguntar
se si un gobierno enfrentado a un paro nacional 
elevadísimo puede permitirse el lujo de terminar con el 
trabajo marginal.

Propone una síntesis sobre el tema y reproduce una 
amplia bibliografía.

E co n o m ía  In d u s tr ia l ,  núm. 218, febrero 1982, 
págs. 33-46, M in isterio  de Industria y Energía, Madrid.

Q Resúmenes de 
artículos publicados en 
revistas portuguesas
Constancio, María José: «Reflexoes 

sobre a adaptacáo de planeamento ás 
condicñes actuáis».

Tem por objetivo desencadear urna revisáo dos 
conceitos básicos de planeamento indicativo. Depois de 
recordar as características dos planos elaborados nos 
países da Europa Ocidental nos anos 60, procede-se a 
urna análise das condicñes internas e internacionais em 
que as economias europeias se moveram nos anos 70: 
crescente abertura ao exterior, elevada instabilidade da 
economía mundial, falencia da po lítica  macroeconómi- 
ca na rea liza d o  de objectivos típ icos dos planos, 
inercia de certos problemas estruturais, importancia 
crescente de objectivos qualitativos, permanencia de 
tensñes inflacionistas e reforco das tendencias regiona- 
listas e autonomistas.

Face ás novas condicñes a in te rvendo dos governos 
nacionais deve tornar-se mais selectiva e flex íve l. mas 
sem se demitir da análise e inflexáo das questñes 
estruturais cujo tratamento só tem sentido quando 
perspectivado no longo prazo. Os cenários de longo 
prazo aparecem como ponto de partida do processo do 
planeamento e referencia necessária aos programas 
anuais e plurianuais.

P la n e a m e n to , Vol. 4, núm. 2, novembro 1982, 
págs. 7-25, Departamento Central de Planeamento, Lis
boa.

Cunha, Luis Veiga da; Bau, Joáo:
«Gestáo dos recursos hídricos e regiona- 
lizacáo».

Referem-se as características específicas do planea
mento dos recursos hídricos, salientando-se o seu 
carácter de planeamento transversal que visa assegurar 
urna interligacáo ente as malhas do planeamento 
sectorial e do planeamento regional. Apontam-se as 
tendencias prevalecentes a nivel internacional no que 
respeita á c r ia d o  de estruturas nacionais de gestáo de 
recursos hídricos, salientando-se a importancia recon- 
hecida á gestáo destes recursos a nivel regional. 
Apresenta-se urna proposta de estrutura de gestáo dos 
recursos hídricos para Portugal, indicando-se a compo- 
sicáo, dependencia e algumas das principáis fu n d e s  
dos órgáos e organismos previstos aos níveis nacionais, 
de bacia hidrográfica e local. Acentua-se a relevancia 
das bacías hidrográficas como factor importante a 
considerar na d e lim ita d o  das regioes.



E studos de  E c o n o m ia , Vol. I li, núm. 1, outubro- 
dezembro 1982, págs. 19-38, Instituto Superio de 
Economía, Universidade Técnico de Lisboa, Lisboa.

Ferreira Calado, Luis: «Caracterizaçâo 
e evoluçâo recente das empresas pú
blicas dos sectores da industria e 
energía».

Procura sintetizar de um ponto de vista económico e 
financeiro as Empresas Públicas do Sector da Industria 
e Energía (EPIE), e . simultáneamente, detectar as 
principáis linhas de força que determinaran! a sua 
evoluçâo no periodo 1977-1981. Abordar-se-á in ic ia l- 
mente, á inserçâo das EPIE no contexto da economia 
nacional e. seguidamente, a problemática da sua 
evoluçâo recente tomando como variáveis o investimen
to e as vendas.

Conclui-se que o saldo foi positivo, quer numa 
perspectiva de relacionamento e inserçâo no contexto 
da economia, quer numa perspectiva de gestáo. Cornu
do, os resultados líquidos de exploraçào e os resultados 
líquidos de exercicio têm, na generalidade das empre
sas, piorado a partir de 1979. Poder-se-á afirmar que 
os resultados líquidos apresentados por estas empresas 
públicas foram largamente afectadas e determinadas 
pela política de preços e pela po lítica  de financiamento 
impostas as EPIE.

P la n e a m e n to , Voi. 4, núm. 2, novembro 1982, 
págs. 27-44, Departamento Central de Planeamento, 
Lisboa.

Leite, J. Pereira; Rosario, J. Lo
pes: «A formaçâo da dependencia 
moçambicana. Da passagem do século 
ao Estado Novo».

Estabelece-se urna primeira ligaçâo Portugal-Moçam- 
bique, partindo da Conferencia de Berlim , que resultou 
da necessidade de Portugal partilhar a exploraçào da 
colonia, sobretudo com o capital inglés, corporizado ñas 
grandes companhias.

Destas nascerà urna estrutura económica extroverti
da, consubstanciada nas plantaçôes e na implantaçâo 
das ¡nfra-estruturas ferroviárias e portuarias.

Todavía, a integraçâo moçambicana no espaço da 
Africa Austral fez-se através de duas vias: transportes 
ferroviários ou a necessidade de acceso ao hinterland 
inglés e a migraçâo de mâo-de-obra resultante do 
desenvolvimento mineiro do Transval. Esta é a articu- 
laçào central na dinámica colonial moçambicana.

Igualmente a balança comercial reflecte a preponde
rancia dos dominios e colonias inglesas, assim como a 
secundarizaçâo de Portugal. Deve dizer-se que Portugal 
nao irá usufrir plenamente da suo colonia como mercado 
abastecedor e consumidor; tambén nao participará 
significativamente no lançamento economico da mesma.

E studos de E c o n o m ia , Vol. III, núm. 1, outubro- 
dezembro 1982, págs. 55-72, Instituto Superior de 
Economia. Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

Mendonsa, Eugene L.: «Turismo e 
e s tra tific a d o  na Nazaré».

Procurou determinar o impacte sobre os rendimentos 
fam iliares e o modelo de estratificacáo na vila pisca
toria portuguesa da Nazaré. Descreve também as várias 
estratégias de actuacáo das fam ilias perante a transfor
m a d o  económica. Concluí que a habitacáo é um meio 
de producáo essencial, dada a importancia do turismo 
para a economía da Nazaré, e que aquelas fam ilias que 
tém espapo de habitacáo disponível podem aumentar 
significativamente as suas receitas e elevar a sua 
posicáo no hierarquia da comunidade, muito embora o 
acesso aos estratos da elite seja lim itado e os 
rendimentos provenientes do turismo náo tenham a lte 
rado a forma globalmente piramidal de estratificacáo da 
vila.
A n a lis e  S o c ia l ,  Vol. XVIII, núm. 71, abril-junho 1982, 
págs. 311-330, Instituto de Ciencias Sociais da Univer
sidade de Lisboa, Lisboa.

Reis, Jaime: «Latifundio e progresso 
técnico: a difusáo da debulha mecáni
ca no Alentejo, 1860-1930».

As alternativas para explicar a lenta difusáo de urna 
¡novacáo ventajosa como era a debulha a vapor seriam, 
ou um comportamento irracional por parte dos empresá- 
rios latifundiários ao resistirem ao progresso técnico, ou 
um comportamento económicamente racional e tendente 
á maximazacáo dos lucros. A conclusáo é que se 
durante 1860-1900 a grande lavoura rejeitou os proces- 
sos modernos de debulhar, fo i por que isso se justificava 
em termos de um nivel de custos superior ao dos 
métodos arcaicos. De 1900 a 1930, a rápida adopcáo 
da debulha a vapor explicar-se-ia por urna alteracáo na 
estrutura dos custos causada em grande parte pela 
expansáo da producao cerealífera, que tornou o processo 
moderno no mais rendível de todos. Hoveria assim lugar 
para pensar que, na agricultura alentejana, o «atraso 
técnico» pode ser «racional» e pode corresponder á 
melhor utilizacáo dos recursos por parte do empresaria- 
do agrícola.

A n a lis e  S o c ia l ,  Vol. XVIII, núm. 71, abril-junho 
1982, págs. 371 431, Instituto de Ciencias Sociais da 
Universidade de Lisboa.

Rodrigues, E. Ferro; Ribeiro, T. 
Félix; Fernandes, Lino: «Ascensáo 
e crise das exportacoes portuguesas 
(1965-73; 1973-77)».

Pretende-se por um lado chamar a atencáo para as 
principáis características do sector exportador portugués 
antes da crise internacional; entre elas destacando o 
papel que as empresas com capital estrangeiro tiveram 
na estruturacáo desse sector, e referindo a importácia 
das relacóes entre Portugal e a Grá Bretanha enquanto 
membros da EFTA, no dinamismo a ele imprimido.

Por ontro lado, tenta se compreender o comportamen-



to do sector exportador portugués face à crise interna
cional, referindo dois aspectos normalmente pouco 
focados: as consequéncias da adesáo da Grá-Bretanha 
à CEE, e as alteracoes na estrategia de implantaçâo das 
empresas com capitais estrangeiros no que respeita a 
Portugal, estabelecendo relaçôes entre estes dois as
pectos,

E studos  de E c o n o m ía , Vol. II, núm. 4, julho-se- 
tembro 1982, págs. 423-442, Instituto Superior de 
Economía, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

Silva, Manuela: «Políticas de estabi
lizaçâo e desenvolvimento; algunas 
liçôes da experiencia portuguesa».

Pretende constituir um ponto de partida para a 
discussáo das relaçôes que existent entre políticas de 
estabilizaçâo e desenvolvimento no contexto de urna 
economía periférica, nao completamente industrializada.

Serve-se da análise do caso portugués para sustentar 
que a alternativa entre estabilizaçâo e desenvolvimento 
é urna falsa opçào: numa economía, como a portuguesa, 
as pertubaçôes e desordens do curto prazo nao podem 
isolar-se das respectivas raízes estruturais. Consequen- 
teniente, para fazer face aos desequilibrios conjunturais 
há que adoptar medidas de alteraçào estrutural. Análo
gamente, una política de desenvolvimento a prazo nao 
pode ignorar as restriçôes — por vezes pesadas—  que 
os desequilibrios conjunturais impóem.

E stu d o s  de E co n o m ía , Vol. III, núm. 1. outubro- 
dezembro 1982, págs. 7-18, Instituto Superior de Eco
nomía, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

Silva Lopes, José da: «Factores expli
cativas da evoluçâo do saldo da bala
nça de transacçôes correntes».

A análise apresentado boseou-se na descomposicáo 
das variaçôes anuais do saldo da balança de transa
cçôes correntes durante o periodo 1974-1980 en 
variaçôes parcelares atribuíveis a variaçôes de: preços 
internacionais, procura externa e interna, e da compe- 
titividade portuguesa.

Os resultados apresentados póem em relevo que a 
balança de transacçôes correntes de Portugal tem 
recogido com grande sensibilidade, e internamente em 
conformidade com os mecanismos estudados na teoría 
económica, às flutuaçôes na conjuntura internacional, 
às variaçôes da procura interna, à taxa de cambio real 
do escudo e aos diferenciáis entre as taxas de juro 
internas e externas. A efectividade de taxa de cambio 
como instrumento para repor a competitividade face ao 
exterior esteve porém estreitamente ligada à marcha dos 
salários reais, que subiram rápidamente em 1974 e 
1975 e caíram acentuadamente de 1976 a 1980, 
graças à comhinaçâo da desvalorizaçào cambial com a 
política de tectos salariais.

E c o n o m ía , Vol. V, núm. 3 outubro 1981, 
págs. 431-462, Faculdade de Ciencias Humanas, Uni
versidade Católica Portuguesa, Lisboa.

Sousa Santos, Boaventura de: «O
direito e a comunidade: as transfor- 
maçôes recentes da natureza do poder 
do Estado nos países capitalistas ayanca
dos».

Analisa reformas recentes da administraçâo da jus- 
tiça nos paíseses capitalista avançados, que pretendere 
responder à chamada «crise do sistema judic ia l» , e a 
sua repercussâo na divisáo social do trabalho juríd ico e 
nos procesos de legitimaçâo do sistema de tribunais e, 
através dele, do próprio Estado,

As reformas sao, fundamentalmente, de dois tipos: 
«as reformas tecnomáticas», que aspirant a transformar 
a concepçâo tradicional da funçào jud ic ia l elevando a 
sua produtividade através de uso maciço de sistemas 
computerizados e da tecnología do video; e as «refor
mas informais», que visam tomar menos formal algumas 
áreas do sistema jud ic ia l, com o objectivo de resolver 
a baixo custo conflitos jud ic ia is de menos importáncia 
(mas frequentes) através do recurso à participaçâo dos 
ciudadâos.

Aborda o segundo tipo e procura demonstrar que 
encarna urna expansáo simbólica do sistema de tribu 
nais e do próprio Estado, num período em que, devido 
à crise fiscal, está excluida urna expansáo material.

R e v ís ta  C r ít ic a  de C ié n c ía s  S a c iá is , núm. 10, 
dezembro 1982, págs. 9-38, Centro de Estudos Sociais, 
Coimbra.

Stubbe, Michel: «Les problèmes de 
l'adhesion du Portugal aux Comunautés 
Européenes: une synthèse ¡ntegrée».

Na década dos 80, Portugal íngressará na CEE sem 
ter atingido, em varios aspectos, o nivel de desenvolvi
mento dos seus futuros parceiros. A herança nociva do 
Salazarismo se acrescenta o impacto desestabilizador da 
alta petroleira, a recessâo de seus parceiros comerciáis, 
a perda de suas colonias e a ¡nstabilidade política 
— acontecímentos registrados em 1973-1976— . Isso, 
na ausencia de urna política económica estrutural séria 
¡mediatamente dépôts da «revoluçào dos cravos» deter- 
minou a configuraçâo de acentuados desequilibrios e 
vulnerabilidades ao nivel macroeconómico, sectorial e 
regional, que convertem a integraçâo à CEE num assunto 
extremamente complexo por suas consequéncias previ- 
síveis, pois a adesáo submeterá o sistema ínteiro a 
fortes tensóes. Isto apresenta à política económica o 
desafio de superar essas tensóes, com o objectivo de 
que a integraçâo cumpra os efeitos de instrumento útil 
à modernizaçâo e desenvolvimento do país, para o qual 
é preciso considerar cuidadosamente suas particularida
des estructuráis.

E c o n o m ía , Vol. VI, núm. 1, junho 1982, págs. 89 
156, Faculdade de Ciencias Humanas, Universidade 
Católica Portuguesa, Lisboa



Iberoamericanas
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El objetivo de la sección, como venimos reiterando , es inform ar, de m anera 
continuada, del contenido básico1 de las revistas representativas y de 
circulación regular, de carácter académico-cientifico, publicadas en Iberoam érica 
(España, P o rtu g a l y América Latina) en el ám bito de la economía 
política y, secundariam ente, de las ciencias sociales entrelazadas con ella2.
El colectivo to ta l de las revistas que están incorporadas en esta sección es de 
131 (78 de América L atina, 41 de España y 12 P o rtu g a l), lo que 
supone la inclusión en este núm ero de 11 nuevas revistas (siete de América 
L atina3 y cuatro  de España4). Sobre todas ellas se ha realizado un 
vaciado sistemático de las ediciones aparecidas hasta abril de 1983 y desde la 
últim a recogida en nuestro núm. 2 (en el que se incluían las ediciones 
aparecidas en el período enero-agosto de 1982). En las revistas de nueva 
inclusión a p a rtir  de este núm ero, ofrecemos el contenido de las 
ediciones aparecidas desde enero de 1983 o, en su caso, la ú ltim a publicada5. 
El to ta l de ediciones recogidas es de 245 (147, de América L atina; 87, de 
España, y 11, de P o rtugal), correspondientes a l l í  revistas (65, de

Kl* 05*
1 Los artículos traducidos de otros idiomas y publicados en las revistas consideradas se han 
incluido, en su caso, acompañados de la fuente original entre paréntesis.
2 Pensamiento Iberoamericano sigue trabajando y creando la necesaria infraestructura para 
ampliar este colectivo en ediciones futuras, así como para poder presentar los 
contenidos básicos de todas las revistas aquí incluidas, de acuerdo con una clasificación 
temática fácil de utilizar y de carácter internacional que sirva de complemento a la 
presentación hasta ahora seguida.
3 «Análisis. Revista de Planificación» (Puerto Rico); «Ciencia Económica» (Perú);
«Homines. Revista de Ciencias Sociales» (Puerto Rico); «Proposiciones» (Chile);
«Puntos de Vista» (Bolivia); «Revista de Ciencias Sociales» (Puerto Rico), y «Temas de 
Economía Mundial» (Cuba).
4 «Alta Dirección» (Madrid); «Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. 
Serie económica y sociología agrarias» (Madrid); «Boletín del Círculo de Empresarios» 
(Madrid), y «Papers: Revista de Sociología» (Barcelona).

5 La redacción de «Pensamiento Iberoamericano. Revista de Economía Política», ruega a los 
editores y directores de las revistas de las características aquí incluidas, especialmente
las editadas en el área latinoamericana, el envío con la mayor rapidez posible de los sumarios 
— y, posteriormente, de los ejemplares—  de los números editados, única forma de 
poder ofrecer puntualmente este servicio.



América L a tin a 6; 36, de E sp añ a7, y 10, de P o r tu g a l8). Hay que señalar, por 
tanto , que del colectivo to ta l de revistas incorporadas y analizadas en 
esta sección, en 20 casos no se recoge, en esta ocasión, ninguna edición, como 
consecuencia de no haberse publicado — o, en algunos casos, no 
haberse podido conseguir—  nuevas ediciones desde la última recogida en 
nuestro núm. 2.
Las revistas incluidas y analizadas se presentan agrupadas, atendiendo al área 
en la que están editadas (América Latina, España y P ortugal) y, dentro 
de cada área, se clasifican po r orden alfabético de los títulos de las mismas, 
incluyéndose, a su vez, todos los datos bibliográficos que perm itan su 
identificación.
Los artículos señalados con un •  significa que se ofrece un resumen de su 
contenido en la sección «Resúmenes de Artículos» del presente número.
Los señalados con un están incluidos y comentados en la sección de «Reseñas 
Temáticas». Dado el distinto espacio temporal abarcado por estas 
secciones informativas, no todos los artículos reunidos o comentados en las 
reseñas, coinciden con los presentados en la sección «Revista de 
Revistas Iberoaméricanas» de cada número, refiriéndose algunos de ellos (en el 
caso de los resúmenes) o muchos de ellos (en el caso de las reseñas) a 
los recogidos por esta sección de «Revista de Revistas» en números anteriores9. 
En este número, aparece también la señal ■  que indica algunos de los 
artículos ya seleccionados para la sección «Resúmenes de Artículos» 
del núm. 4. Esta circunstancia se debe a la proximidad de aparición de nuestro 
siguiente número (en imprenta) que, por razones obvias, no incluirá 
nuevas ediciones de revistas en la sección «Revista de Revistas», ofreciéndose 
la continuidad del análisis de contenido del colectivo de revistas en el 
núm . 5.

6 No se recoge ninguna edición de las siguientes revistas (que aparecen en esta sección en 
anteriores números): «Análisis. Cuadernos de Investigación» (Perú); «Apuntes.
Revista de Ciencias Sociales» (Perú); «Ciencia, Tecnología y Desarrollo» (Colombia); 
«Economía» (Ecuador); «Economía y Desarrollo» (Ecuador);
«Estudios Andinos» (Perú); «Estudios de Economía» (Chile); «Estudios Sociales 
Centroamericanos» (Costa Rica); «Estudios del Tercer Mundo» (México); «Lecturas 
CEESTEM» (México); «Mundo Nuevo» (Venezuela); «Revista de Economía Latinoamericana» 
(Venezuela), «Tercer Mundo y Economía Mundial» (México).
7 No se recoge ninguna edición de: «Afers Internacionals» (Barcelona); «Anales de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas» (Madrid); «Cuadernos de Ciencias 
Económicas y Empresariales» (Málaga); «Cuadernos Universitarios de Planificación Empresarial 
— CUPE— » (Madrid), y «Económicas y Empresariales» (Madrid).
8 No se recoge ninguna edición de: «Historia-Ideias» (Porto), y «Política Externa» (Porto).
9 Como material complementario, también se edita semestralmente un Boletín de Sumarios, 
que incluye un colectivo de mas de 200 revistas de las áreas consideradas y del
ámbito elegido, que se enviará a las instituciones o suscriptores que lo soliciten. En la 
actualidad están ya editados los Boletines de Sumarios del año 1980, 1981 y 1982, 
correspondientes a las tres áreas consideradas.



A) Revistas 
Latinoamericanas
AMERICA INDIGENA

V o l.  X L I I ,  n ú m . 1 , enero-marzo 1982, Instituto 
Indigenista Interamericano, M éxico D. F„ (México).

Pellizzi, Francesco: Misioneros y cargos: Noras sobre identidad 
v aculturación en los Altos de Chiapas.

A fias-Sojom , Jac in to : ¿Será mejor que nos hagamos ladinos?
W asserstrom, R o te n : El desarrollo y las teorias: Las comuni

dades indias en Zmacantán.
Hls , Jan: Política de desarrollo y algunos aspectos de las 

relaciones interétnicas
Vogt Evcn Z . Tendencias de cambio social y cultural.
CúLim  Jane F : Justicia popular en Zmacantán.
Kohler, U lrich : Estructura y funcionamiento de la administra

ción comunal en San Pablo Chalchihuatán.
Havuano, John: El problema de la educación bilingüe en el 

área Tzotzil.

Vol. XLII, núm. 2, abril-jun io  1 982.

Nahmad S itton, Salomón: La educación bilingüe y bicultural 
para las regiones interculturales de México.

M iñc-Garcés, Fernando: Enfoques teóricos sobre alfabetización 
dicultural: El programa MACAS, Ecuador.

Giménez, A le id a : Educación intercultural bilingüe.
Uníoste F. oe C.. M ig u e !: Educación popular en e l altiplano 

boliviano: el programa ECORA.
M ayer, Enrique: Los alcances de una política de educación

bicultural y bilingüe
Hernandez-H ernAndez. Severo: Planteamientos básicos para 

una educación indígena bilingüe y bicultural en México
M osonvi, Esteban Emilio: Responsabilidad del lingüista frente 

a ios pueblos Indígenas americanos.
Várese, Estéfano: Notes para una discusión sobre la educación 

bilingüe y bicultural en Latinoamérica.
Cas im ir . Jean: Viejas naciones y nuevas etnias.

ANALISIS. Revista de Planificación

Vol. I, núm. 1, enero-junio 1982, Santurce, (Puer
to Rico).

Santana Rar eli, Leonardo: Notas críticas sobre las limitacio
nes de la planificación pata el «desarrollo integraln 

•  Cao García. Ramón J.: Puerto Rico Recesión o Crisis. 
Uvalce Serrones. Ricardo: Apuntes sobre ei alcance y limita

ciones de la planificación económica en el modo de 
producción capitalista, el caso de México.

Panisse, Juan F , y otros: Dificultades en ios enfoques 
metodológicos utilizados en el estudio de la cnmmahdad 
en Puerto Rico.

Ramírez de A rellanc, Annette B.: Recursos humanos para la 
planificación de los Servicios de Salud 

Gut:;Rrez. Eiíes R.: El nuevo federalismo del presidente Reagan. 
V illa m h , José J .: Planificación y desintegración■ algunas 

ideas sobre la planificación en Puerto Rico.

I-Aconte, Pierre: Physical Lay-out and Energy Consumption: the 
case of Louvain-La Neuve, Belgium.

Guiiérrez, Elias R : La nueva naturaleza de la planificación 
corporativa.

S ilva, Edgar: Apuntes de interés para viajar económicamente.

Vol. I, núm. 2, ju lio-d iciem bre 1982.

Corrada Guerrero, Rafael: Orden y desorden en ei Ceribe
Santana Rabell, Leonardo: Rexford G. Tugwell y tas relees 

políticas e ideológicas de la planificación en Puerto Rico
Lim , Gnl C.: Planning Process: A review and prespective
Gonzales, Charles: Redefining the role of the profession.
Hernandez 0 ., A lbe rto : La discutida cláusula «due on salen en 

las hipotecas.
Fernández, Juan R .: Impacto del Pian del Caribe en Puerto 

Rico: Efectos sociales, politicos y económicos

CIENCIA ECONOMICA

Vol. IV, núms. 11-12, enero-julio 1 982, Univer
sidad de Lima, Lima, (Perú).

V idal Ram írez, Fernando: La integración de los mercados 
bursátiles en e l Grupo Andino: Análisis y perspectivas.

Cornejo Ram írez, Enrique: Un análisis retrospectivo de la 
política de tasas de interés en el Perú. La Ley núm 2.760 
o Ley de Usura.

•  Postigo de la M otta, W i ll ía m : Las tablas de Insumo-Pro
ducto de la economía peruana y la nueva versión del 
modelo Insumo-Producto.

A lcalde Cardoza, Javie r. Perspectivas de la cooperación del 
Grupo Andino con el CAME de ios países socialistas

•  V íllamonte Blas, R icardo N.: Subdesarrollo y fuentes de 
financiamiento del sector industrial peruano en el período 
1890 1975: Segunda parte.

Taller de Economía A graria oel PAE Precios agropecuarios e 
ingresos rurales.

M artín Quifoz, Juan: Emisión primaria o base monetaria.

CIENCIAS ECONOMICAS

Vol. I, núm. 2. segundo semestre 1981, y 
Vol. II, núms. 1-2, primero y segundo semestres 

1982, Instituto de Investigaciones en Ciencias Econó
micas de la Universidad de Costa Rica, San José, 
(Costa Rica)

•  Ceoeño, Alvaro: Estrategia empresarial: Una respuesta ante 
la crisis.

Havden . W illiam : La economía nacional bajo el convenio con 
el Fondo Monetario Internacional.

WiiFORC. W a lto n : Reformas fiscales: Autoayuda y políticas 
impositivas: Observaciones sobre Centroemérice.

•  B r ic e ñ o , Edgar; M é n d e z , Eduardo: Salud pública y distribu
ción de Ingreso en Costa ñica.

G o n z á l e z , M a ría  Isabel Construcción y utilización de índices 
en las distintas disciplinas del conocimiento.

Ce l s , Rafael: y otros: La producción de aicohol carburante.
un riesgo de desestabihzación económica y social, 

m V illasusü, Juan M a nue l: Causas y consecuencias dei 
desempleo en Costa ñica



■ m

Trejos, Juan Diego: Desempleo en Coste Rica: Evolución y 
perspectivas.

Trigueros, Rafael: Definición y medición del desempleo.
Zomer, Clara: Desempleo profesional en Costa Rica.

V o l. I I I ,  núm . 1 , primer semestre 1983.

Picado H., Roberto: Asistencia financiera del Fondo Monetario 
Internacional a Costa Rica.

Pastrana Z., José F.: Eficiencia versus tamaño de la empresa: 
modelos cuantitativos y algunos aspectos metodológicos.

Rodríguez E., M igue l A .: Perspectivas del sector fiscal y 
posibilidades en los próximos años.

Ibarra B., Adonai: Los inventarios en los ajustes de inflación: 
solución dada por Costa Rica.

Guevara Ch , Rolando: Nuevas opciones para el análisis 
estadístico matemático: e l pagúete AÑADA.

Zúiñiiga Ch , Guillerm o: Reflexiones críticas sobre Teoría Neoclá
sica.

Fonseca C., Leonel: Subsidios y tarifas de servicios públicos: 
Algunas reflexiones.

B iger, Nahun; Kahane, Yehuda: Optimización del balance en 
circunstancias inflacionarias: Las compañías de seguros en 
el ramo de no-vida.

A llen F„ Johny: La oferta de trabajo: Un enfogue alternativo.
Solera R „ Carlos L.: Simulación de Política Económica con 

programación lineal.
Rodríguez C., Ennio; Ulaie Q „ A nabelle : Utilización de la 

capacidad instalada y contratos de licencia: restricciones 
o posibilidades para la reactivación industrial.

C O M E R C IO  E X TE R IO R

V o l. 3 2 , nú m . 8 , agosto 1982, Banco Nacional de 
Comercio Exterior, México D. F., (M é x ic o ) .

Noreng, Oystein: El mercado petrolero mundial en los ochenta. 
Tres puntos de vista.

Parra, A lir io  A .: Las perspectivas del petróleo en e l corto 
plazo. Algunas observaciones.

W ionczek, M ig ue l S.; Serrato, M a rce la : Presente y futuro del 
gas natural.

M alave M ata, Héctor: La crisis petrolera internacional y su 
incidencia en América Latina.

Silva-Herzog F., Jesús: M anceba A guayo, M ig ue l: XLVIII 
Convención Nacional Bancada Dos discursos.

Departamento de Estudios y Proyectos: Intercambio comercial 
México-Perú

V o l. 3 2 , núm . 9 , septiembre 1982.

López Portillo, José: Sexto informe presidencial.
■  Tello, Carlos: La banca nacionalizada. Primeras medidas 

concretas.
M ossavar-Rahm an i, B ijan : La energía en los años ochenta. Un 

análisis actualizado de estudios recientes.
Serrano, Angel: La diplomacia del dólar ¡primera partej. 
Petras, James: El programa de Reagan para h  Cuenca del 

Caribe. La máscara económica de una política militar. 
Styrikovich, M . A .: La demanda mundial de petróleo y gas 

natural en los ochenta. Los cambios probables.
A balo, Carlos: Hipótesis sobre e l petróleo y sus precios.
Colitti, M a rc e llo : Los recursos petroleros mundiales (conoci

dos y desconocidos) y una estimación de la exploración 
futura.

A lfaro, O fe lia ; Gúmez, Ramiro: Espárragos en conserva.

•  V illarreal, René: Monetarismo e ideología De la «mano 
invisible» a la «manu militad».

Islas, Héctor: Evaluación de las elecciones en un cambio 
histórico.

Phillips, Graciela: Chiapas: la madre del diablo se enoja.
Urencio, Claudio F.; Tlaiye, David: El programa económico de 

Estados Unidos y sus efectos en la economía mexicana.
González Rubí, Rafael: Guatemala. En la encrucijada de su 

historia (primera parte).
■  Trejo Reyes, Saúl: Distribución del Ingreso, empleo y 

precios relativos.
A balo, Carlos: Posibilidades de la energía sustitutiva.
A lvarez Soberanis, Jaim e: La nueva ley sobre transferencia de 

tecnología. Aciertos y limitaciones de la política guber
namental.

Süárez V illa , Luis: La utilización de factores en la industria 
maquiladora de México.

A lfaro, O felia; González Rosas, Carlos: Intercambio comercial 
México-Puerto Rico.

V o l. 3 2 , n ú m . 1 1 , noviembre 1982.

García Robles, A lfonso. Los avalares del desarme.
Ortega Blake. J. Arturo : Federalismo y programación regional.
Gnu, Eduardo: El capital monopolista y la defensa nacional 

en Estados Unidos.
Serrano. A nge l: La diplomacia del dólar ¡segunda parte).
■  Bitar, Sergio; Troncoso, Eduardo: Petróleo e industriali

zación. La experiencia venezolana 1973-1980.
•  W ionczek, M igue l S.: Algunas reflexiones sobre la futura 

política petrolera de México.
López Portillo, José: Las Naciones Unidas en la encrucijada.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público oel Banco de M éxico: 

México y e l FMI: la Carta de Intención.
Departamento oe Estudios y Proyectos: Intercambio comercial 

México-España.

V o l. 3 2 , núm . 1 2 , diciembre 1982.

M adrid Hurtado. M ig ue l de la : Mensaje a la nación.
M adrid Hurtado. M ig ue l de la : Criterios generales de política 

económica para 1383.
Street, jam es  H.; J ames, Diimus D.: Instltucionalismo, estruc- 

turalismo y dependencia en América Latina.
GutmAn. Pablo: Problemas y perspectivas ambientales de la 

urbanización en América Latina.
Gallegos, Carlos M .: El mercado mundial del banano en 1981 

y las perspectivas para e l mediano plazo.
Guerra Borges, A lfredo : Las experiencias de la Integración 

económica centroamericana. Algunas reflexiones.
Lanoau, Georges D.: El Grupo de Cooperación para el Desarro

llo  Económico del Caribe. Un marco multilateral de 
progreso subregional.

•  Ferrer, A ldo: La deuda externa: el caso argentino.
■  Izurieta, Carlos A .: La concentración industrial en Costa 

Rica.
Larriva, Juan José; Vega, Amado: El comercio exterior de la 

industria automovilística en México. Evolución y perspec
tivas.

•  Lajo L ,  M anuel: Oligopollos transnacionales en la agricul
tura y la alimentación en Perú.

V o l. 3 3 , núm . 1 , enero 1983.

Sagasti, Francisco R.: Información tecnoeconómica para el 
desarrollo.



La u , Sanjaya: Los países en desarrollo y un nuevo orden 
:ecnológico íniernaclonal («Developing countries and the 
emerging international technological order», Journal of 
International Affairs, vol 33, núm. 1, primavera-verano 
1979, New Yorkj

Hgdara, Joseph: Políticas latinoamericanas para Ia ciencia y 
la tecnología. Apones, directrices y  limitaciones de los 
organismos internacionales y regionales.

Corsea, Carlos M a ría : Importación de tecnología en América 
Latina. Algunos resultados de un decenio de intervención 
estatal

Segal, Aaron: La ciencia, la tecnología y la interdependencia 
en el continente americano.

Arad i, A lberto : Proyectos de inversión eficientes.
Alfageme Ramírez, M a ría : Algunos aspectos del control y el 

comercio de tecnología en Brasil
M adrid Hurtado, M ig u e l de ia: La política económica del 

nuevo gobierno. Principales bases jurídicas.
M aicera A guayo, M ig u e l: Nueva política cambiaría.

Vol. 33, núm. 2, febrera 1983.

■  Green, Rosario: México: crisis financiera y deuda externa. 
El imperativo de una solución estructural y nacionalista.

M avdon Garza, M a rín : Los bancos y las opciones de un 
sistema financiero integra!.

M artínez del Cam po , M a nue l: Ventajas e inconvenientes de ia 
actividad maquiladora en México. Algunos aspectos de la 
subcontratación internacional.

Lucero M ., M igue l Angel: El régimen jurídico mexicano sobre 
le inversión extranjera directa. Una bibliografía.

■  Iglesas Enrique V,: La evolución económ ica de Am érica 
Latina en 1 982.

Departamento de Estudios y Proyectos: Algodón: e l mercado y 
sus perspectivas.

Vol. 33, núm. 3, marzo 1983.

■  Balassa, Bela: La política de comercio exterior de México.
Islas, Héctor: Le industria automovilística: un repaso general.
Podara, Joseph: Métodos cuantitativos en política de las

ciencias y en prospección tecnológica. Recuento de un 
seminario.

A ifarü , Vícto r: E! Consejo de Cooperación Aduanera en las 
relaciones económicas internacionales

A balo, Carlos: La recesión redujo e l comercio y los precios 
del petróleo.

■  Parra-Retía, Isidro: Carrorce años después. Una evalua
ción del Pacto Andino.

COYUNTURA ECONOMICA

Vol. XII, núm. 3, octubre 1 982, Fundación para 
la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO), 
Bogotá D E , (Colombia).

Fernandez Riva , Javie r: Reactivación, estabilización v fortale
cimiento económico.

B ejarano , Jesús A nton io : Elementos para una estrategia de 
reactivación económica.

Feoesarrollo: Reactivación y control de la inflación.
Echavarría Soto, Juan José: Subsidios y tasa de cambio.

Análisis de las primeras medidas del nuevo Gobierno. 
Avella Gómez, M a u r ic io : Los acontecimientos recientes del 

sector financiero en perspectiva.

Paus, Eva: La dinámica de la acumulación y del empleo en la 
Industria textil colombiana durante los 70: Be la promoción 
de exportaciones a i contrabando.

Perfy Rubio, G uille rm o: Gómez BuendIa , Hernando: Loñdoñd 
Botero, Ro c ío : Sindicalismo y Política Económica

Caballero Aroaez, Canos: Economía, Sistema Financiero y 
Confianza Pública.

A vella Gómez, M a u ric io : Confrontaciones en torno al sector 
financiero: Anotaciones sobre un problema político.

CRITICA & UTOPIA. Latinoamericana de 
Ciencias Sociales

Núm. 8, enero-marzo 1982, CLACSO. Buenos Aires, 
(Argentina).

Delich, Francisco: Teoría y práctica política en situaciones de 
dictadura.

Lechner, Norbert: Especificando la política.
Santos, M ario  R. dos: García Delgado, Daniel R.: Democracia 

en cuestión y redeíinición de ia potinca.
Flisfisch, Angel: Max Weber, moral de convicción y política 

defensiva
Castro A ndrade, Regis de: Sociedad, política, sujeto: varia

ciones sobre un viejo tema.
Ba b in i, Dom inique: La actualización informativa en las cien

cias sociales.

CUADERNOS DEL CENTRO 
LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA

Núm. 23, julio-septiem bre 1982, CLAEH, M ontevi
deo. (Uruguay).

•  Pérez Piera, A dolfo : Apertura democrática v proyectos 
políticos en América Latina.

Cagnoni, José A n íba l: Evocación de Maritain.
Caetano, Gerardo: Los vaivenes de la estrategia conservadora: 

la Unión Democrática de 1919.
Castagnola, José Lu is; Acción social y prácticas comunicativas.

Núm. 24, octubre-diciembre 1982,

■  Ca s a r a v iiia , Juan Young: Política económica: en la 
depresión.

Z u b illa g a , Carlos: Historiografía y cambio social. El caso 
Uruguayo.

Rodríguez-Pablo da Silveira, Ernesto: Expansión y retroceso en 
enseñanza secundaria.

Perez, Romeo: La ideología como uno de los discursos 
racionales.

Núm. 25, enero-marzo 1 983.

Perez, Romeo: Hacia una impostergable política exterior. 
Cancela, W a lte r: Estrategia de transformación y política 

monetaria.
Simonds , A P.: Fundamentos de la crítica social.
V iñ a , Anton io : Indicadores sociales de! Uruguay.



CUADERNOS DE ECONOMIA

Año 19, núm. 58, diciembre 1982 (cuatrimestral).
Instituto de Economía, Pontific ia Universidad Catóiica
de Chile, Santiago, (Chile).

Cuadra, Sergio de :a: El excedente del consumidor
Schenone, Osvaldo: Un modelo para analizar el impuesto al 

valor agregado en Argentina.
■  Coneo, Vinorio: Desequilibrio de stocks, shocks monetarios

la estabilidad de demanda por dinero en Chite.
Scobie, Grant M .;  ValoEs , Alberto: Modelación de política 

gubernamental el caso de las importaciones de alimentos, 
política de precios y la balanza de pagos en Egipto.

■  M úsica, Rodrigo: Análisis de la demanda y predicción del 
consumo de hidrocarburos en Chile: 1980-2000.

Fr\  M axw ell J .: Causas, consecuencias y soluciones para la 
inflación en los países en desarrollo.

Año 20, núm. 59, abril 1983 (cuatrimestral)

Corbo, V in o rio : Desarrollos macroeconómicos recientes en la 
economía chilena.

Rodríguez, Carlos Alfredo: Políticas de estabilización en la 
economía argentina 1978-1982.

Coevmans. Juan Eduardo: Determinantes de Ia migración 
toral urbana en Chile según origen y destino.

Edwards, Sebastián: La relación entre las tasas de interés y 
el tipo de cambio bajo un sistema de cambio flotante.

Aufenhuwer, Leonardo: Déficit, gasto público y el impuesto 
inflacionario: dos modelos de «dinero pasmo.

Sanz, Ricardo: Desagregación temporal de series económicas
M a an i, Sholeh' La duración del desempleo y el salario de 

reserva de varones desempleados, el caso chileno

CUADERNOS POLITICOS

Núm. 32, a b ril- ju n io  1 9 8 2 , M é x ic o  D. F „  (Mé
xico).

A ltvater, Ei ma r : Implicaciones sociales de! cambio tecnológico. 
Daley, Tony: Pontusson, Joñas: El triunfo de la izquierda en

Francia.
A ngeles, Luis: La política petrolera en México, 1976-1982. 
Pacheco, Guadalupe: Centroamérícs en la política exterior

mexicana.
Spagnclo, A lheño: Esteso, Roberio: Argentina y las Malvinas

Núm. 33, ju lio -s e p tie m b re  1 9 8 2 ,

M aya, Car!os: Concepto de Estado en Gramsci.
OsoriO, Jaim e: La economía chilena, 1973-1982.
Laurell, Ana Cris!,na: Crisis y salud en América Latina. 
Fernández, Nuria: La izquierda mexicana en las elecciones. 
Pare, Luisa: La política agropecuaria, 1978-1982.
Gordiuo , Gustavo: Programa de reformas para el sistema ejidal. 
Cerutti, M a rio : Arqueología de! grupo Monterrey.

Núm. 34, o ctu b re -d ic ie m b re  1 9 8 2 ,

Osee, Ciaus: Las contradicciones de la democracia capitalista. 
Paiv a , V anilda: Populismo católico y educación.
Klein, Juan Luis; Peña, Orlando nicaragua: territorio y 

revolución

Castaingts. Juan: La violencia monetaria.
Blanco, José Joaquín: Cultural nacional o cultura de Estado. 
Poznanski, Renée: Mayakovsky y la revolución, la Ilusión del 

encuentro

CUADERNOS SEMESTRALES. (Estados Unidos: 
Perspectiva Latinoamericana)

Núm. 12, jubo-diciem bre 1982, Centra de Investi
gación y Docencia Económica (CIDEI. México D. F„ 
(México).

Borja. Arturo: La redefinición del conflicto con la Unión 
Soviética: estrategia global y doctrina nuclear.

Petras, James: M orley, Morris: La nueva guerra fría: política 
de Reagan hacia Europa y e! Tercer Mundo.

Varas, Augusto: América Latina y la Unión Soviética: relacio- 
, nes interestatales y vínculos políticos.
Domínguez Reyes, Edmé: Les debates académicos soviéticos 

sobre América Latina durante los años setenta.
Insulza. José M iguel: La primera guerra fría: percepciones 

estratégicas de la «Amenaza Soviética» /1945-1988J. 
BotZMAN, M irra: El uso de alimentos en la política exterior 

norteamericana. El embargo de granos a la URSS.
Ruiz, Rcsalva: El conflicto entre Cuba y Estados Unidos en la 

perspectiva Este-Oeste.
Grabendorff, W o lf : La crisis centroamericana: Europa Occiden

tal vs. Estados Unidos.
M erlet, Eliana: La experiencia chilena 1970-73 presencia 

soviética y percepciones desde Estados Unidos.
Kanet, Roger E.: Las superpotencias y Afaca: concepciones 

suma-cero en la competencia sovlético-emencana.

DADOS, Revista de Ciéncias Sociais

Vol. 25, núm. 2, 1982 (quadrimestral), Instituto
Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro, (Brasil).

•  Santos, Wanderley Gullherme dos: Autoritarismo e após: 
convergencias e divergencias entre Brasil e Chile.

•  Garretín , Manuel Antonio: Em torno da discussáo sobre os 
novos regimes autoritéríos na América Latina.

J eun , Elizabeth: Torre, Juan Carlos: Os novos trabalbadores 
na América Latina: urna reñexáo sobre a tese da aristocra
cia operara.

Dillon Soares, Cláucio Ary; Collins, Jane: A idiota oa vida 
rural.

W iarda, Howard J.: Por urna teoría nào-etnocêmrics do 
desenvolvimento: as concepçôes alternativas do terceiro 
mundo.

Schwartzman, Simon: 4s  dilicuidades do antietnocenuismo.
W iarda, Howard J.: Resposta a «es dificuldades do antietno- 

centrismo» de Simon Schwartzmen.

DEMOGRAFIA Y ECONOMIA

Vol. XVI, núm. 4 (52), octubre-diciembre 1982, 
El Colegio de México, México D. F„ (México).

Bourgeois-P ichat, Jean: La próxima transición demográfica 
mundial



M arshall, Adriana; Orlansky, Dora: La inmigración de fuerza 
de trabajo de países limítrofes en la Argentina: heteroge
neidad de tipos, composición y localización regional.

Zemeiman, Hugo: Ambigüedad de los indicadores y la diagnosis 
de procesos

Edmondstün, Barry; Andes, Nancy: Variaciones en diferentes 
comunidades en mortalidad infantii y durante la lactancia 
en Perú: Un estudio epidemiológico social.

■  González M éndez, Héctor E : Distribución regional de la 
de democratización política a partir de! estado burocrático- 
autoritario.

DESARROLLO ECONOMICO. Revista de
Ciencias Sociales

Vol. 22, núm. 86, julio-septiembre 1982. Instituto
de Desarrollo Económico y Social, IDES, Buenos Aires,
(Argentina).

•  Figueroa, Adolfo: El problema distributivo en diferentes 
contextos sociopoUticos y económicos: Perú, 1950-1980.

Dornbusch. Rudiger: Políticas de estabilización en los países 
en desarrollo: ¿qué es lo que hemos aprendido?

•  M ora y A raujo, M anuel: El ciclo político argentino.
•  0 Dcnnell, Guillermo: Notas para el estudio de procesos 

de democratización política a partir del estado burocrático-au- 
toritario

•  Nogués, J u lio  L :  Sustitución de importaciones versus 
promoción de exportaciones: impactos diferenciales sobre 
el empleo en el sector manufacturero argentino.

Hofenhayn, Ben jam ín: Algunas notas sobre el «capitalismo 
periférico», de Paúl Prebisch.

Vol, 22, núm. 87, octubre-d iciem bre 1982,

■  Frenkel, Roberto: Mercado financiero, expectativas cam
biadas y movimientos de capital

■  OiEguez, Héctor L :  Gastos militares y desarrollo económi
co: la experiencia histórica de Japón.

Guy, Donna L :  la  industria argentina. 1870-1940. legislación 
comercia!, mercado de acciones y capitalización extranjera.

■  M esa-Lago, Carmelo: Los planes quinquenales de desarro
llo de Cuba (1976-80) y (1981-85): comparación, evalua
ción y perspectivas.

Bartolomé, Leopoldo J .: Panorama y perspectivas de la 
antropología social en la Argentina.

Teubal, Miguel: Nutrición, desarrollo y política: elementos 
para el análisis de sus interrelaciones.

Portantiero, Juan Carlos: Los escritos políticos de Max 
Weber: la política como lucha contra el desencantamiento.

DESARROLLO INDOAMERICANO

Año XVI, núm. 73. marzo-abril 1982, Bartanqui- 
lia, (Colombia). •

•  Consuegra, José: Las ideas económicas de Simón Bolívar. 
Tesler, Mario: Por qué Inglaterra usurpó las islas Malvinas en 

1833.
A ceveoo, Jaira: La autogestión escolar.
M endoza, Carlos: La teoría de la renta y la lucha de clases en 

el agro.
Godio, Julio: Dialéctica entre sindicatos y partidos en América 

Latina.

Baez, René: Tendencias y problemas de la investigación 
económica en el Ecuador.

Tieffenberg, David: Las empresas multinacionales y la explo
tación obrera en el Cono Sur.

Vuscovick Rojo. Sergio: El marxismo no es un ateísmo.
Waiss, Oscar: La expresión populista en el progreso hacia eí 

socialismo.

Año XVI, núm. 74, agosto 1982.

M aza Zavala. D. F.: Antonio Garda.
Bolívar, Simón: La carta de Jamaica.
Marti, José: Nuestra América.
Echeverri M ejia, Oscar: Simón Bolívar, escritor y poeta. 
Palencia Caratt, Luis F. Marti, pensador heroico.
Benítez, José A.: Marti y tos Estados Unidos.
Pardey, Carlos: La familia de Bernardo O'Higgins.
•  Rovetta, Vicente: El capital extranjero en la explotación de 

la minería y los metales de América Latina.
González Casanova, Pablo: Cultura Nacional. Cultura Universal. 
Eiustin, Y.: América Latina: fuente de enriquecimiento de los 

Estados Unidos.
Parrilla-Bonilla, Antulio: Neomalthusianismo en los ochenta. 
Tieffenberg, David: Burguesía y clase obrera.

Año XVI, núm. 75, diciembre 1982.

■  M aza Zavala, D. F.: Situación y perspectivas de la 
economía venezolana.

Alcalde, Javier: La preponderancia franco-alemana en las 
comunidades europeas y su reflejo en la política hacia el 
Tercer Mundo.

Rovetta, Vicente: El capital extranjero en ¡a explotación de la 
minería y los metales de América Latina (II).

Grigulevich, Yosil: Augusto César Sandino. general de hombres 
libres.

Parra Peña, Isidro: Lo bueno, lo malo y lo leo del populismo. 
Aguirre, Manuel Agustín: La ecología y el hombre.
Parrilla Bonilla, Antulio: Miedos borinqueños.
Alameoa, Raúl: Hacia una nueva estructura social en Colombia.

DESARROLLO Y SOCIEDAD

Núm. 8, mayo 1982 (semestral), Centro de Estudios 
sobre Desarrollo Económico, CEDE, Facultad de Econo
mía. Universidad los Andes. Bogotá D. E . (Colombia).

Tovar Pinzón, Hermes: Orígenes y características de los 
sistemas de terraje y arrendamiento en la sociedad colonial 
durante el siglo xm  El caso neogranadino.

•  Ocampo, José Antonio: Desarrollo exportador y desarrollo 
capitalista colombiano en el siglo xix.

Rodríguez Becerra, Manuel; Restrepo Restrepo, Jorge: Los 
empresarios extranjeros de Barranqudla: 1820-1900. 

M ontenegro. Santiago: La industria textil en Colombia: 1900- 
1945.

M achado C., Absalón: Política caferera 1920-1962.

Núm. 9, septiembre 1982 (semestral).

Ocampo, José Antonio: De Keynes aI análisis post-keynesiano. 
How mes, Rudolf: Revisión de algunos aspectos de la concen

tración en Colombia.
Bonilla de Ram o s , Elssy: La madre trabajadora: una contradic

ción.



Castañeda, T a ts ic io ; Economía de le familia y educación de 
los niños: un análisis empírico para Colombia.

Ochoa, M ario: Bienestar económico, nutrición y distribución 
del ingreso (un enfogue neoclásico).

•  M ontoya, Jairo: Internacionalitación, multinacionales y 
exportaciones colombianas.

Núm. 10, enero 1983 (semestral).

Bitar, Sergio: Troncoso, Eduardo: Bienes de capital y estra
tegia industrial. El caso Venezolano.

Chica, Ricardo: Una aproximación kaieckiana a la acumulación 
de capital.

J abamillo , Samuel: El destino del centro de Bogotá.
M ora de T ovar, Gilma: La política fiscal del estado colonial 

y el monopolio de la industria del aguardiente en la Nueva 
Granada durante el siglo xm.

Ocampo, José Antonio: El sector externo y ia política macroeconó- 
mica.

Thoumi, Francisco Elias: La estructura del crecimiento econó
mico regional y urbano en Colombia (1360-1975).

Cuaderno 4, noviembre 1982.

Currie, Lauch lin : La política de vivienda.
J abam illo , Samuel: La política de vivienda en Colombia 

¿hacia una redefinición de sus objetivos?
M olina, Humberto: Vivienda y suelo urbano.
M urillo, G abrie l: Ungar, E lisabeth: Políticas de vivienda 

popular en Colombia a partir de la década del setenta. 
Reveiz Roldan, Edgar: Estado, constructores y pegúenos empre

sarios: un pacto para la multiplicación de la vivienda de 
clase media.

Cuaderno 5, noviembre 1982.

CEDE: Evaluación del régimen de cesantías vigentes.
CEDE: Análisis de las propuestas de reforma.
CEDE: Resumen y conclusiones.

ECONOMIA

Año XIX, núm. 68, abril-junio 1981, Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de 
Ciencias Económicas. Universidad de San Carlos de 
Guatemala, (Guatemala).

•  Valenzuela, Carlos J.: Notas sobre le inflación en los 
países centrales.

Arroyo, Rubén: Control de inventarios.
Arroyo, Rubén: El informe sobre el control intemo basado en 

auditorías a los estados Imanemos.

Año XIX, núm. 69-70, julio-septiembre-octubre- 
diciembre 1981.

Figueroa Ibarra. Carlos. Contenido de dase y participación 
obrera en el Movimiento Antidíctatoriel de 1920. 

Secretaría de ia Presidencia. Dirección General de Estooios 
Administrativos. M ekico: Metodología de Investigación en 
Organización y Métodos.

Soto R., Carlos Arturo: Estudio de participación local.
Soro R., Carlos Artero: la  inclusión de la población en el 

proceso de planificación.

Año XX, núm. 72, abril-junio 1982.

B ilder, Ernesto A,: Países mineros en América Latina.
LOpez, S .: Principios ideológicos del trabajo — estudio compara

do.

Año XX, núm. 73, septiembre-octubre 1982.

M olina S., Sergio: Riñera, Sebastián: La pobreza, las necesi
dades básicas y el desarrollo.

Leonaro, W illia m  P.: Evaluación de los métodos y eficiencia 
administrativa.

Paniagua C., Oscar Rene: El perfil energético de Guatemala, 
1980. Un ensayo de la realidad de la producción y 
consumo de energía en el país

ECONOMIA

Vol. V, núm. 10. diciembre 1982 (semestral), 
Departamento de Economía, Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú, Lima, (Perú).

Torres Z.. Jorge: Protecciones efectivas y sustitución de 
importaciones en Perú.

Ferrari, César A.: Un modelo microeconómico de la economía 
peruana. Una aplicación de programación lineal.

Aramburu. Carlos E.: Las migraciones en la economía campe
sina: el caso de Puno.

Torre, Carlos de la: Dos estimaciones del producto agrope
cuario en el Perú, 1970-1976.

ECONOMIA DE AMERICA LATINA. Revista de
Información y Análisis de la Región

Núm. 9, julio-diciembre 1982, Centro de Investi
gación y Docencia Económicas (CIDE), México D. F..
(México).

Roitman, Benito: La ocupación de mano de obra en el 
agrolatinoamericano: apones para una discusión.

Portilla R ., Belfor; Valle, Silvia del: Alimentos y materias 
primas agrícolas: la cooperación Sur-Sur una exigencia 
ineludible.

Gallo M enooza, Guillermo; García, Rolando: Jauretehe, Ernes
to: Notas para un diagnóstico del sector agrario argentino.

Kogeyama. Angela: Silva. José Grazíano Da: El desempeño de 
la agricultura brasileña en los años 70.

Aguilera GOmez, M anuel: Reacciones en centre de la legitimi
dad revolucionaria de la reforma agraria en México.

Sanderson, Steven E.: fronteras en retirada: Aspectos de la 
internacionalización de la producción agrícola de Estados 
Unidos y México y sus implicaciones para les relaciones 
bilaterales en los ochenta.



ECONOMIA Y DESARROLLO

Núm. 67, marzo abril 1982, Facultad de Economía
de la Universidad de La Habana, (Cuba).

Baro Herrera, Silvio: Las nuevas teorías de los apologistas del 
imperialismo y el nuevo orden económico internacional.

Blanco Enconosa, Lázaro: La auditoría de los sistemas automa
tizados: una introducción a su estudio.

Brizuela Prado, Roxana: Las relaciones América Latina-Países 
miembros del CAME.

Bueno Sánchez, Eramis: Modelos globales y población lili).
Cois Tutusaus, Gladis M aría : La transportación de pasajeros 

por ómnibus en roñas urbanas.
Duran, Alejandro: Tasares, Lourdes: Producción neta y otros 

indicadores del plan de producción.
•  Espinosa, Eugenio: Exportación de capital y monopolios 

transnacionales.
García M ontesino, Oneida; Vergara Reina, Rolando: Un siste

ma de costos por órdenes específicas.
Ignatovich, N elll Y.: La inconsistencia de las concepciones 

antimarxistas de la regulación de la producción socialista.
Libal, Víadimlr: Problemas metodológicos de la organización y 

dirección de procesos de la producción.
Petrosian. León; Rodríguez Betancourt, Ramón: Modelo eco

nómico-matemático para la planificación del desarrollo del 
complejo azucarero.

Irigoyen M ulen, Iván: El aspecto metodológico en las teorías 
burguesas sobre el subdesarrollo.

Llames Regeiro, Deborah: Acerca del modo de producción 
asiático.

Núm. 68, mayo-junio 1982.

Ayala Castro, Héctor: Transformación de propiedad en el 
periodo 1964-1980.

DIaz Vázquez, Julio: Cuba: colaboración económica y científi
co-técnica con países en vías de desarrollo de Africa. Asia 
y América Latina.

Kovar, F. Principios metódicos de la evaluación de Ia 
eficiencia de la cooperación científico-técnica entre los 
países del CAME.

López González, Reynaldo: Modelo matemático para la deter
minación de la variante óptima de inversiones industriales.

Morales Domínguez, Esteban: flotas sobre la crisis general del 
capitalismo.

Pedrosd Héctor M .:  Concepción marxiste del ciclo económico. 
Características de sus fases.

•  Rodríguez M esa, Gonzalo M .:  El desarrollo industrial de 
Cuba y la maduración de inversiones.

Villar, Roberto: A propósito de los diez años de Cuba en el 
CAME.

Delegación de Cuba: Acciones lomadas por el Gobierno de los 
Estados Unidos en sus relaciones económicas con la 
República de Cuba.

Díaz González, Elena: América Latina en el contexto mundial.
García del Portal, Jesús: Nicaragua: Algunos elementos para 

so estudio.

Núm. 69, julio-agosto 1982.

Chaviano Saldaña, Noel: El sistema vigente de distribución de 
¡a ganancia de las empresas.

O'Amgelo Hernández, Ovidio: Problemas de la eficiencia social 
de la gestión de dirección.

Rosa Castañeda, Héctor de la: Criterios e indicadores de 
eficiencia económica (Ij.

Duran Cároenas, Alejandro: La reforma económica de 1965 en 
la UñSS.

Kovar, F.: El desarrollo científico-técnico en la industria
M orales Domínguez, Esteban: Marx. Engels y la Teoría del 

Imperialismo.
PEREZ, Fausto: Los sistemas de la información científico-téc

nica en la actividad de ciencia y técnica.
Semionovich Korolevich, Yuri; López González, Reynaldo: La 

localización óptima de las nuevas inversiones.
Trincado FontAn. Angel: Algoritmo para la ordenación óe un 

grato conexo sin circuitos.
Vetchinov, Iván: Ignatovich, Nelli: Crítica a las interpretacio

nes anti-marxistes de las relaciones monetario-mercantiles 
en el socialismo.

M oreno Fernández, Abelardo: Los procesos negociadores para 
la puesta en marcha del Nuevo Orden Económico Interna
cional

Amat, Jorge Alberto; Fernández Barroso, Remborto; González 
Fiallo. Carlos G.: ¿Qué son los SAPRO?

Núm. 4, 1982, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A C., CIDE, México D. F., (México).

Año XXVIII, núms, 1-2, enero agosto 1 982, 
Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, 
(Argentina).

Escude, Guillermo; La mercancía patrón genetalizada para 
trabajo heterogéneo y equilibrio general.

Frenkel, Jacob; Rodríguez, Carlos A.: Un análisis de las 
propiedades dinámicas del tipo de cambio flexible.

ÑOÑEZ M iñana, Horacio; Porto, Alberto: Evolución de ingresos 
y gastos públicos de la provincia de Buenos Aires. 
1685-1979.

Salama, Elias: Aspectos dinámicos de la tasa de interés en 
algunos modelos macroeconómicos simples.

Schenone, Osvaldo; Baesa, Sergio: Un análisis de costos y 
beneficios de teléfonos públicos de larga distancia en 
zonas rurales

ECONOMIA MEXICANA. Análisis y 
Perspectivas

E, M .:  Evolución reciente y perspectiva de la economía 
mexicana.

Vázquez Enriquez, Alejandro: La política monetaria: 1973-1981.
Aceituno, Gerardo; Ruprah, Inder J .S . :  Déficit público e 

inflación.
Ruprah, Inder J lt Singh: El teorema de la paridad del poder 

adquisitivo: Inflación y tipo de cambio.
■  Casar, José L: Cíelos económicos en la industria y 

sustitución de importaciones: 1950-1980.
■  Jacobs, Eduardo; Péres Núñez, W llso r: Las grandes em

presas y el crecimiento acelerado.
■  Peres Núñez, W ilson: La estructura de la industria estatal.
■  Dehesa Dávila, M ario: Tipos de empresa y el comercio 

exterior de manufacturas.
M árquez, Carlos: Los diferenciales salariales interindustriales: 

1965. 1970 y 1975.
•  Cardero, M aría  Elena: Quijano, José M anuel Expansión y 

estrangulamiento financiero, 1978-1981.

ECONOMICA



Chisari, Ornar 0.: Efectos de la tasa de desempleo sobre la 
oferta de trabajo de las familias.

ENSAYOS ECONOMICOS

Núm. 23, septiembre 1982 (trimestral), Banco 
Central de la República Argentina, Buenos Aires, 
(Argentina).

NoguEs, Julio J .: Tipo de cambio real e importaciones durante 
1976 1981: Una nota econométrica 

Ahumada, Híldegart: Basco. Juan I.: La función de importa
ciones

Tata. Juan Carlos Oi: Expectativas de expectativas y la no 
neutralidad transitoria de una política monetaria totalmente 
creida.

Núm. 24, diciembre 1982.

Dueñas Daniel E.: Algunas estimaciones sobre la demanda de 
recursos monetarios.

M artínez, Alfonso José: Constitución de reservas pata fines de 
encaje en un sistema de encaje fraccionario.

ESTUDIOS CENTROAMERICANOS — ECA—

Año XXXVII, núm. 405, ju lio  1982, Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, (El 
Salvador).

Eca: Juan Pablo II y el conflicto salvadoreño.
Sebastián, Luis de: Un año de socialismo en Francia: balance 

provisional.
Boyle L„ W illia m  Antonio: Termodinámica, ecología y proceso 

económico.

Año XXXVII, núm. 406, agosto 1982.

Eca: Regionalizar la paz, no la guerra.
M ontoya, A qu iles: Imposibilidad de reproducción material de 

la fuerza de trabajo.
Ellacuría, Ignacio: Universidad, derechos humanos y mayorías 

populares.

Año XXXVII, núm. 407-408, septiembre o ctubre 
1982.

Eca: La independencia nacional en 1982.
Campos , Tomás R,: El '(Pacto de Apenecan, un proyecto 

político para la transición.
Tzur, Daniel: La guerra del Líbano: buscando las raíces del 

conflicto árabe-israelí.
Ibisate, Francisco J.: La crisis de 1970-1980... ¿es realmente 

una crisis?
Centro Unversitario oe Documentación e Información: Informe 

sobre la guerra c iv il elementos para su análisis durante el 
período julio-septiembre de 1982.

Año XXXVII, num. 409, noviembre 1982.

Eca: El diálogo en El Salvador, como principio de solución 
política.

M orales. Oscar Armando: Las demandas laborales de los 
trabajadores salvadoreños: enero-octubre de 1982.

Ellacuría, Ignacio: Conflicto entre trabajo y capital en le 
presente fase histórica. Un análisis de la encíclica de Juan 
Pablo II sobre el trabajo humano.

Año XXXVII, núm. 410, diciembre 19B2.

Flores Pinel, Fernando: De la distensión a la neocontención: 
la doctrina exterior de la Administración Reagan.

•  Bran, Salvador Osvaldo: Algunos lineamientos para lograr 
la reactivación económica en El Salvador

Añn XXXVIII. núm. 411, enero 1983

Eca: Otro año de guerra civil.
M ariscal, Nicolás: Constitucionalismo y Estado: Elementos 

teóricos para una búsgueda práctica.
Sobrino, Jon: La Iglesia de El Salvador. Interpelación y buena 

noticia.
Centro Universitario de Documentación e Información: La 

guerra civil: elementos para su análisis durante el período 
octubre-diciembre de 1982.

ESTUDIOS CIEPLAN

Núm. 8, ju lio  1982 (semestral). Corporación de 
Investigaciones Económicas para América Latina (CIE- 
PLAN). Santiago. (Chile).

Hirschman, Albert 0 .: Etica y ciencias sociales: Una tensión
permanente.

•  M uñoz, Oscar: Crecimiento y desequilibrios en una econo
mía abierta: El caso chileno, 1976-1981

•  A rellano, José Pablo: Cortázar, René: Del milagro a la 
crisis: Algunas reflexiones sobre el momento económico.

Raczynski, Dagmar: Determinantes del éxodo rural: Importancia 
de factores del tugar de origen, Chile, 1965-70.

•  M oulian, Tomás: Desarrollo político y estado de compro
miso. Desajustes y crisis estatal en Chile.

Foxley, Alejandro: Cinco lecciones de la crisis actual.

Núm. 9, diciembre 1 982 (semestral).

■  Ffrench-Davis , R icardo: El experimento monetarista en 
Chile: Una síntesis crítica. ¡«I 'essai de pnlitique monéta- 
riste au Cbili», Problemes d'Amérique latine, 4.0 trimestre, 
1982, pp. 43-101.1

■  A rellano, José Pablo: Políticas de vivienda popular: 
Lecciones de la experiencia chilena.

M eller, P a tric io : las diferencias (económicas) entre el mer
cado del trabajo y el mercado de les papas

■  M uñoz, Oscar: La economía mixta como camino al pleno 
empleo. Lecciones de un cuarto de siglo.

■  Foxley, Alejandro: Algunas condiciones para una democra
tización estable: El caso de Chile.



Año XIV, núm. 56, octubre-diciembre 1981, Ins
tituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile, Santiago, (C h ile ).*

Urquoi, Vícto r; Sánchez, V icente ; Terrazas, Eduardo: Perspec
tivas y alternativas de América Latina ame los problemas
mundiales.

lagos, Gustavo: Entre la detente y la guerra fría: La crisis del 
destino manifiesto de las superpotencias.

Varas, Augusto: La reinserción de América Latina en e l marco 
estratégico mundial.

Roett. R iordan: ¿Tienen los Estados Unidos algún futuro en 
América Latina?

Soares de Lim a , M . Regina; Nirst, M é n ic a : Estados Unidos y 
América Launa: Cerrando una época en descomposición. 

Pérez Llana, Carlos: Brasil y Europa: El problema de las
percepciones.

Orrego V., F rancisco: Hacia nuevas formas de integración 
económica en América Latina: Lecciones de una experiencia.

A ñ o  XV, núm. 60, octubre-d iciem bre 198 2.

M oneta, Carlos J : El conflicto de Ias islas Malvinas: su papel 
en ¡a política exterior argentina y en e l contexto mundial. 

Pérez L ia n a , Carlos E.: La política exterior de la Argentina 
post-Malvmas.

J asuabibe, H elio : Reflexiones sobre el Atlántico Sur: América 
Latina y e l Brasil ante la desarticulación de! Sistema 
Intetamericano.

La :er, Celso: La política externa brasileña y ia crisis en el 
Atlántico Sur: Una evaluación.

Orrego V icuña, Francisco: La crisis del Atlántico Sur y su 
influencia en e l sistema regional.

M uñoz, Heraldo: Efectos y lecciones del conflicto de las 
Malvinas.

Sa ba io , Jorge A .: ¿Cómo entenderse con Estados Unidos? 
Orrego V icuña, F-ancisco: El elusivo entendimiento entre 

América Latina y los Estados Unidos.
Toviassini, Luciano: Hacia un sistema latinoamericano de 

seguridad regional.

A ñ o  XVI, núm. 61, enero-marzo 1983.

Herrera, Felipe: La Banca de Fomento Latinoamericano y la 
empresa privada: una perspectiva internacional.

Orrego V , Francisco: La definición de un régimen pero los 
recursos minerales antarticos: opciones básicas 

Cargoso, Fernando H.: América Latina y la influencia de los 
modelos políticos europeos en los años 80  

M ota Sardeñberg, Ronaldo: Brasil-Europa y la reestructuración 
dei peder internacional. -

Feüdi J=l , Roberto: Comercio Exterior y políticas exteriores en 
Brasil' problemas y prioridades.

W ionczek, M ig u e l S.: El futuro de las relaciones chino-sovié
ticas y su probable impacto global.

Van Ness, Peter; Raichur, Satish: Dilemas del desarrollo en 
clima: 1949-1880.

Cousíño, José Anton io : Tecnología y ética en e l nuevo orden 
informativo.

Insulza, José M ig u e l: La política de la Administración Reagan 
hacia América Latina: un primer balance.

63“  63“
* f !  ú'vmo sumario menudo en el número 7 fue e i 55, y el número éel número 

2 el 57 Subsanamos la laguna, incluyendo en este número el 55 de Estudios 
Internacionales.

Prebisch, Raúl: La crisis del capitalismo y la periferia.
Galtlhú, Johan Un análisis del carácter de la actual crisis 

internacional.
Iglesias, Enrique V,: Perspectivas de las negociaciones econó

micas internacionales.
Hacer, W o lfgang: Comercio Norte-Sur y autonomía socioeco

nómica: Una fórmula de paz
Figüeredo, Reynaldo: Hacia una nueva apreciación del sistema 

de comercio internacional.
Spraos, John: Más allá del deterioro de los términos de 

intercambio.
Ffrench-Oavis, Ricardo: Deuda externa y balanza de pagos de 

América Latina.
M assad, Carlos: América Latina: Aspectos principales del 

íinanciamiento externo.
Ferrer, Aldo: La deoda externa y las políticas nacionales.
U rquioi, V íc to r L.: La interdependencia económica global y ei 

cambio social.

ESTUDIOS RURALES LATINOAMERICANOS

Vol. 5, núm, 3, septiem bre-d ic iem bre 19 8 2 , Co
m is ión de Estudios Rurales de CLACSO, Bogotá D. E., 
(Colombia).

Díaz Bonilla, Eugenio: ¿Es posible resolver e l problema de la 
pobreza rural?

Rivera, Rigoberto: El papel del campesinado en la expansión 
del capital en e l sector rural.

M eyers, Albert: Expansión del capitalismo, estrategias de 
reproducción y estratificación social en e l campesinado: 
dos casos del Valle del Mantaro, Perú.

F a j a r d o , Darío: Campesinos y haciendas en Colombia desde 
sus orígenes hasta 1936.

Vol. 6, núm. 1, enero-abril 1983.

J imeno, Myriam: Colonización: descenso vertical, expansión 
horizontal.

M achado. Absalón: La agroindustria, una alternativa a l desarro
llo.

Eguren, Fernando: La tierra y e l desarrollo rural: e l caso del Perú. 
Torres Rivas. Edelberto: Modalidades de la transformación aI 

capitalismo agrario.
HuRrAOO, Samuel: Las políticas agrarias del estado y la 

cuestión campesina en Venezuela.

ESTUDIOS SOCIALES

Núm. 31, trimestre 1, 1982, Corporación de Pro
m o c ió n  U n iv e rs ita r ia  (CPU), Santiago, (Chile).

•  Zahler, Roberto: El Neoliberalismo en una versión autoritaria. 
Soko, M a rio : El siglo de las luces: Sustrato histórico para la 

ciencia social
Orellana, M a rio : El contexto sociocultural e ideológico /  la 

organización de teorías científicas.
Otero, Edison: El pensador en la caverna.
A ndraca, Ana M a ría  de: Schiefelbein, Ernesto: Impacto de la 

pobreza en las dificultades enfrentadas por los alumnos del 
nivel medio y de la universidad



Salame , Teresita; Barrera, Manuel: La actual política de 
capacitación ocupacionai en Chile.

Núm. 32, trimestre 2, 1982.

Dooner. P a tric io : Fernández, Gonzalo: Democracia. Autoritaris
mo e integración.

Go m is , Pedro Luis: La Unión Europea desde una perspectiva 
eurocemrista.

Lavados. Iván: Las políticas sociales en Chile 1964-1980. 
Chaparro, P a tric io : Participación política: Conceptos, satisfac- 

tores y problemas 
Rodríguez, Darío: Familia y amor.
Ortega, Eugenio: Propiedad y trabajo subjetivo.

Núm. 33, trimestre 3, 1 982.

•  Lavados, Hugo: Las grandes corporaciones en una economía 
de mercado.

•  Ram os , Joseph: El liberalismo económico de Hayek.
A cuña, Eduaido; Reyes, Olga: El desempleo: Antecedentes

psicosociales.
Bascuñán, Carlos: La estrategia política para la formación de 

frentes populares.
M orande, Pedro: La crisis del paradigma modernizante de ia 

sociología latinoamericana
Gisst, Jorge: Identidad, «caráctersocial» y cultura latinoamerica

na.

ESTUDOS ECONÓMICOS

Vol. 12, núm. 2, agosto 1 982 (quadrimestral).
Instituto de Pesquisas Económicas (USP), Sao Paulo.
(Brasil). •

•  Prado. Eleutério F. S.: Emprego e setor público no Brasil.
Baer. W erner; Samuelson, Larry: Crescimento o setor servicos.
Chamad, José Paulo Z.: Oferta de ttabalho e composicáo 

ocupacionai.
A lasino, Carlos M aría : Incidencia do IPTU no Municipio de 

Sao Paulo.
Assis. Christine Ann; Najberg, Sheila: PIS/PASEP: dez anos 

de experiencia.
M uller. Geraldo: Estada e classes sociais na agricultura.
Rieznik, Pablo Héctor: Proálcool: Geracáo liquida de emptegos
Rossi, José W. O menor da concenttagáo de Gini aplicado a 

dados de distribuigáo de renda no Brasil.
Castro de Rezende, Gervasio: Crédito rural subsidiado e prego 

da tetra no Brasil.
Carmo OuveiRa , Joáo do Carmo: Silva M ontezano, Roberto M. 

da: Os limites das lontes de financiamento á agricultura 
no Brasil.

Vol. 12, núm. 3, dezembro 1982 (quadrimestral).

Longo, Carlos A.: Reforma do imposto de renda: Alguns itens 
a considerar.

Saes, Flávio A. M .:  O término do escravismo: Urna nota sobre 
a bistoriografia.

Castello Branco, Marta: Diferencial de juros e movimentos 
interna clonáis de capital: O caso brasileiro, 1973-1979.

Costa R dmáo , Mauricio Eliseu: Indices de pobreza: Alternati
vas, decomposicáo e uso com dados agregados.

Homem  de M eló, Fernando: A política económica e a pequeña 
produgéo agúcela.

Gambeta , Wilson Roberto: Ciencia e indùstria farmacèutica. 
Sao Paulo, prime ira República.

M odiano, Eduardo M .: Estratégías de racionamiento: Urna 
genetaiizacéo.

Braga, Helson C.; Gum aráes , Edson P.: A protegéo efetiva 
proporcionada a industria brasileita pelos custos de trans
porte e pelas tarifas.

Tyler, W il lia m  G.: Subsntuigáo de importacoes e expansáo 
das exportacóes como fontes de crescimento industrial no 
Brasil.

Vol. 13, núm. 1, marco 1983 (quadrimestral).

Gorender. Jacob: Ouestionamenms sobre a teoria económica 
do escravismo colonial.

Flamarion S. Cardoso, Ciro: Escravismo e dinámica da 
populacáo escrava ñas Américas.

Eisenberg, Peter L : Escravo e proletàrio na historia do Brasil.
Correia Dt A norade, M a nu e l: Transigao do ttabalho escravo 

para o traba i ho iivte no nordeste agorare ito 11850-1888),
Robles Reís o e Queiroz, Suely: Aspectos ideológicos da escravi- 

dao.
Azevedo, El ¡arte S.: Sobrenomes no nordeste e sitas relagóss 

com a heterogeneidade ètnica.
Sienes, Roben W .: O que Rui Barbosa nao queimou: Novas 

fontes para o estudo da escravidáo no século'xix.
Carvalho de M ello, Pedro: Estimativa da iongevidade de 

esclavos no Brasil na segunda metade do século xix.
Borges M artins, Roberto: Minas Gerais no século xix. o 

tráfico e o apego á escravidáo numa economia nao-exporta
dora.

Gr aham , R ichardo: Escravidáo e desenvolvimento económico: 
Brasil e sul dos Estados Unidos no século xtx.

Schwartz, Stuart: Padróes de ptopriedade de escravos ñas 
Américas: Nova evidencia para o Brasil.

Costa, traci: V idal Luna, Francisco: Posse de escravos em Sao 
Paulo no inicio do século xtx.

FORO INTERNACIONAL

Vol. XXIII, núm. 2 (90), octubre-diciembre 1982. 
El Colegio de México. México D. F . (México).

Féinberg, Richard E.: Centroamérica: opciones para la política 
norteamericana en los ochenta.

Drekonja Kornat: El diferendo entre Colombia y Nicaragua. 
Brown, A rch ie : Pluralismo, poder y el sistema político 

soviético: una perspectiva comparativa.
Becker, Jorg: La geopolítica da! pape! para usos culturales.

Vol. XXIII, núm. 3 (91). enero marzo 1983.

W ionczek, M ig u e l: El futuro de las relaciones chino-soviéticas 
y su probable impacto global.

Herrera Lasso. Luis: Crecimiento económico, gasto militar, 
industria armamentista y transferencia de armas en América 
Latina.

M oneta, Carlos: Las fuerzas armadas y el conflicto de les 
Malvinas: su importancia en la política argentina y en el 
marco regional.

Hall, Peter K.: Avance del transnacionalismo japonés y 
América Latina.

Rouquie, A la te : Cuba en ¡as relaciones internacionales: prime
ros papeles y vulnerabilidad.



H O M IN E S , R e v is ta  de C ie n c ia s  S o c ia le s

y o l.  V I,  n ú m . 1 , enero-junio 1982, Universidad
Interamericana de Puerto Rico, San Juan, (P u e rto
R ic o ).

Valoes Pízzini: La cultura de los pescadores en Puerto Rico.
•  Burgos, Ni Isa M .:  Análisis histórico preliminar sobre la 

mujer y e l trabajo en Puerto Rico: 1899-1975.
A nderson, Charnel: Was the U. S. interested in Puerto Rico 

before 1898 fan inquiry based on the «New York Times»).
A rriuaga, M a ría : La narrativa de la mujer puertorriqueña en 

la década del setenta.
Cueva, A gustín . Cultura clase y nación.
Coll. Edna: Demetrio Aguilera Malta, precursor del realismo 

mágico.
Sumaza Laborde, Irene: Reflexiones sobre e l desarrollo típico 

del niño, sus respuestas y algunos desórdenes de conducta.
Vázquez, A ng ie : Tratamiento en enfermedades terminales.
Frambes-B uxeda de A lzerreca, A lin e : Teoría, economía y parti

dos.
Santiago M arzzi, Rosa: La mujer y su experiencia cultural en 

Puerto Rico.
Pfrusse. Roland I.: Puerto Rico and the United Nations
•  V ilas. Carlos: Las contradicciones de la transición: clases, 

nación y estado en Nicaragua.
•  Zavaleta M ercado, René: Notas sobre la cuestión nacional 

en América Latina.
González Gu , A nge l: Terrorismo.
Rivera Ortiz, Angel Israe l: Las transformaciones en e l sistema 

económico y político mundial y las nuevas vías de apoyo 
internacional, a la solución definitiva del problema de la 
condición política de Puerto Rico.

Darrell Bender, Lynn: Cuba: What Soviet-American understan
ding? fRobert F. Kennedy's Thirteen Days: A Memoir o f the 
Cuban M issile Crisis, New  York, S ignet Books, 1969 , 
pp. 1 3 1 -1 8 6 ).

Rosario Natal, Carmelo; Scarano Fiol. Francisco: Bibliogra
fía histórica puertorriqueña de la década de los setenta 
11970-1979).

V o l. V I,  n ú m . 2 , ju lio  1982 enero 1983.

Pantojas García, E m ilio : Reflexiones críticas en torno a l uso 
del concepto de dependencia como categoría explicativa en 
el análisis del proceso de desarrollo en Puerto Rico.

■  Santiago, Kelvin Anton io : La concentración y la centrali
zación de la propiedad en Puerto Rico (1898-1929).

Azize, Yam lia : ¿Interesaban los Estados Unidos a Puerto Rico 
antes de 1898?

M eyers, A lbe rt: Estrategia de reproducción y formas de 
cooperación en la región Caribe.

■  Boris, Dieter: Acerca de algunos problemas teóricos y 
metodológicos en e l análisis del movimiento obrero en 
América Latina.

Crescioni, Lavinia H.: The effects o í special instruction m study 
and language skills and o f counseling on reading compre
hension and academic achievement o f freshmen college 
students in Puerto Rico.

Estrada, Frederick: M ultip lic idad de enfoques terapéuticos: 
una exhortación a la investigación

Rivera, Pedro José: Brechas educativas por superar: Puerto Bico.
Freíre, Paulo: Vivencias educativas en países en desarrollo.
Quintero A lfaro, Ange l: Política y educación.
Cruz. Ramón A .: Un plan sencillo de calidad en la educación.
Silva Gotay, Sam uel: La religión y la cultura puertorriqueña.
Fontánez, José: Transición religiosa en Puerto Rico.

M irtea Rodríguez, Juan: The implications o f four school 
consultation models: mental health consultation: organiza
tional consultation; advocacy: and behavioral consultation: 
a critique.

M atlin , Norman: ¿Qué anda mal en la psicología?
A rocho Velazquez, Sylv ia  Enld: La mujer y e l acceso at poder 

en Puerto Rico.
Colún de Zalouondo, Baltazara: El valor económico y social del 

trabajo de la mujer en e l hogar.
Sued-Badillo, J a l i l :  Another version o f the Carib affair and: 

Bartolomé de las Casas, the Caribs and the problem of 
Ethnic Identification.

■  Castillo R ivas, Donald: Las empresas transnacionales y la 
crisis centroamericana.

Frambes-B uxeda de A lzerreca, A lin e : El desencuentro de la 
economía mundial, recesión y escamoteo en e l Caribe y 
Puerro Rico.

A ñ o  7 , n ú m . 6 9 , junio 1982, Instituto para la
Integración de América Latina (INTAL), Buenos Aires,
(A rg e n t in a ) .

M orawetz. D avid: Destino del miembro menos desarrollado 
dentro de un esquema de países de menor desarrollo: 
Bolivia en e l Grupo Andino.

Palomino Roedel, José: El tratamiento especial en favor de 
Bolivia y Ecuador en e l Acuerdo de Cartagena.

Lizano, Eduardo: Disparidades nacionales e integración econó
mica.

Dagnino Pasture, José M a ría : Vartalitis de McCa l iu m , Ana )  
M a ría : Definiciones y mediciones de efectos de una zona 
de libre comercio.

Concha, A ñores; M orales, Fem ando: El Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio y las negociaciones 
comerciales multilaterales de la Ronda de Tokio.

Bertone, Luis E.: Los procesos de integración y la protección 
de la innovación tecnológica.

A ñ o  7 , n ú m , 7 0 , ju lio  1982.

Yeats, Alexander J .: La influencia de los obstáculos ai 
intercambio comercial sobre la industrialización de los 
recursos naturales.

M aría , Luis I de: Perspectivas de la preferencia arancelaría 
regional en la Asociación Latinoamericana de Integración.

Correa, Carlos: Trato preferenciaI de le consultoría e ingenie
ría locales en América Latina

A ñ o  7 , n ú m . 7 1 , agosto 1982.

Conesa, Eduardo R.: Conceptos fundamentales de la integra
ción económica.

A lcalde Carooza, Jav ie r: Hacia una caracterización de las 
negociaciones en e l Acuerdo de Cartagena.

A ñ o  7 , n ú m . 7 2 . septiembre 1 982.

J osling, T. E.; Langworthy, M a rk ; Pearson, S cott: Opciones 
de la política agrícola en Ia Comunidad Europea.

Halperin, M a rc e lo : Subvención de exportaciones y restriccio
nes en la importación de productos agropecuarios: el caso 
de Estados Unidos de América.

IN T E G R A C IO N  L A T IN O A M E R IC A N A



Oroóñez Fernandez, Hugo: La resolución que crea la Comuni
dad Democrática Centroamericana: su naturaleza jurídica y 
alcances

Año 7, núm. 73, octubre 1982.

Loro. Monrague J.: Demanda externa de los productos básicos 
exportados por América Latina.

Behrman, Jefe R.: Mercados segmentados para las exportacio
nes latinoamericanas de productos primarios: implicacio
nes de las estimaciones disponibles pata identificar las 
fuentes dominantes de las perturbaciones de los mercados 
y políticas para explotar el pode; monopóhco.

Cherdl, Rachelle L; Núnez del Arco, José: Empresas multi
nacionales Andinas: un nuevo enfoque de la inversión 
multinacional en el Grupo Andino.

•  Conesa, Eduardo R.: Las nuevas formas institucionales de 
la integración latinoamericana.

Yeats, Alexander J.: Sobre el análisis del escalamiento de los 
aranceles: ¿existe un sesgo metodológico contra los 
intereses de los países en desarrollo ?

Año 7, núm, 74, noviembre 1 982.

Bloomfield, Arthur. I.: La experiencia de la Comunidad Europea 
en los aspectos monetarios y financieros de la integración 
económica.

■  Conesa, Eduardo R.: La integración financiera de América 
Latina.

Barros Charlin, Raymundo: Consideraciones jurídico-económi- 
cas en el intercambio comercial con los países socialistas. 

M arino, Oscar: Rebasa, Marcos: La personalidad internacional 
de las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú y de la 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Año 7, núm. 75, diciembre 1982.

■  M ateo, Fernando: Bases de lineamientos de una estrategia 
para Ia defensa de la seguridad e independencia económica
de América Latina.

■  Pérez, Carlos Andrés: La geopolítica de la integración en 
la América Latina.

Conesa. Eduardo R.: La integración económica de Argentina y 
Chile.

Oria, José Luis: Bertone, Luis E.: Eficacia de las limitaciones 
al pago de utilidades en las leyes de inversiones extranjeras. 

Aesina, M ario A.: Armonización de los sistemas aduaneros 
latinoamericanos.

Año 8, núm. 76, enero febrero 1983.

Garatea Yori, Carlos: El fmanciamiento a largo plazo de 
proyectos de inversión en el marco de la integración. 

Bruck, bichólas: El desarrollo y la integración de los mercados 
financieros en América Latina.

■  Czar de Zalduendo. Susana: Las empresas conjuntas lati
noamericanas y su posibilidad de acceder al crédito interno.

Año 8, núm. 77, marzo 1983.

■  Onoarts, Guillermo El poder de compra estatal como 
instrumento de integración económica.

■  Aracz, Alberto: Política de compras del Estado y desarrollo 
tecnológico

Correa, Carlos M .: Contrataciones del Estado y «compre 
nacional» en América Latina

INVESTIGACION ECONOMICA

Núm. 159-160, enero-junio 1982, Facultad de 
Economía, Universidad Autónoma de México, México 
D. F„ (México).

Vuskovic, Pedro; A ceituno, Gerardo: Los ptoblemas económicos 
de la transición.

MONETARIA

Vol. V, núm. 1, enero-marzo 1982, Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos, México D. F„ 
(México).

Solís, José Félix: Apertura financiera y tasa de interés: el caso 
de México.

Bruck, N icho las : La reforma monetaria, la cuenta de sustitu
ción, el reciclaje y los mercados internacionales de capital

Qrtiz M artínez, Guillermo: La demanda de dinero en México: 
primeras estimaciones.

González M éndez, Héctor E.: Un análisis de la función de 
costos de la banca múltiple mexicana.

Rodríguez, Oswaldo: Modelos econométricos del Banco Central 
de Venezuela.

Vol. V, núm. 2. abril-junio 1982.

B ispham , J. A .: Déficits presupuestarios, eliminación por 
comprensión y crecimiento del sector público.

Beek, Frits van: Sansún, Carlos E.: América Latina y el Caribe 
en la economía mundial

Qdalis Rosa, Rafael La política fiscal en el contexto econó
mico de la República Dominicana de 1960 a 1980.

A rnaudo, Aldo A .: Una nota sobte la demanda de dinero y la 
velocidad de los depósitos.

Patencia, G.: José Ramón: Modelo financiero de un banco 
múltiple.

Vol. V, núm. 3, julio-septiembre 1982.

Robertson. Heather: Modelización del lado de la oferta: RDXF 
y otros modelos dinámicos

Zahler, Roberto: Estrategias alternativas de apertura: un 
modelo de simulación.

"URUGUEM, Alberto Sozin Ajuste de la balanza de pagos a la 
crisis energética

Gaba , Ernesto: La reforma financiera argentina.

Vol. V, núm. 4, octubre-diciembre 1982.

Swenson, W il lia m  J .: Los préstamos bancarios internacionales 
y el ajuste de la balanza de pagos.

Blejer, M a rio  I; Fernández, Roque B .: Efectos de un creci
miento monetario imprevisto sobre los precios y sobre el 
nivel y composición de la producción en una economía 
abierta con tipo de cambio fijo.

Or' iz M artínez, Guillermo: La dolanzación en México: causas 
y consecuencias.

Banco de Portugal: El cheque normalizado portugués y la 
lectura óptica: productividad debida a la información.

Poveda A nadón, Raim undo: La supervisión externa de las 
entidades de depósito en España.



N O V O S  E S T U D O S  C E B R A P

V o l. 1 , n ú m . 4 , outobro 1982 (trim estral), Centro
Brasileiro de Análise e Planeiamento (CEBRAP), Sao
Paulo, (B r a s i l ) .

Cargoso, Fernando Henrique: zls eleicóes e o resto.
«  Serba, José: A economía constrangida.
O 'D oisnem, Guillermo: A Argentina, antes e um pouco depois 

das Malvinas.
Lafer, Celso: A política externa brasileira e a crise no 

Atlántico Sul — reflexóes sobre as Malvinas.
Oiniz, Eli: Clientelismo urbano: ressuccitando um amigo 

fantasma i1
Guilhon A lbuquerque. J A .: Para nao dizerque só lalei de rosas.
Sachs, Ignacy: Crescimento perverso e «maldesenvolvimentou: 

licdes do colapso polonés.
Ribeiro Durham , Eunice: O lugar do indio.
Boeaffi, Gabriel: Planejamento urbano: reflexáo sobre a expe

riencia recente.
M atea, Roberto da: Futebol: ópio do povo x drama de justiga 

social.
Ribeiro Tavares, Zulmira: Um mestre-de-cerimónias obsessivo 

a forma em televisáo.

N U E V A  S O C IE D A D

N ú m . 6 1 , julio-agosto 1982, Caracas, (V e n e 
zu e la ).

Caballero, Manuel: Reflexiones sobre la Historia de la Izquierda. 
Almeyda, C lodom iro: El proceso de construcción de las 

vanguardias en la Revolución Latinoamericana.
Uchga C, Pedro Celso: ¿Existe una crisis en la izquierda? 
M ires, Fernando: Las Retaguardias sin vanguardias.
Serbim, Andrés: La evolución de la ideología de la izquierda 

caribeña.
Chaui. Marilena: Notas sobre la crisis de la izquierda en Brasil. 
Rubio C.. M arc ia l: La crisis de la izquierda en el Perú.
Giudici, Ernesto: El problema de la izquierda en Argentina. 
Selser, Gregorio: La guerra de las Malvinas: Censura, auto

censura y desinformación.
Gougorsky, Eduardo: Sionismo: El ocaso de una quimera.
Ungo, Guillermo M anuel: f f .  UU. y la Comunidad Democrática 

Centroamericana.
González Casanova, Pablo: El Eurocomunismo y la experiencia 

de América Latina.
Nyepere, Ju iius  K.: La opción Sur-Sur.
Pérez, Carlos Andrés: Cooperación Económica Norte-Sur.

N ú m . 6 2 , septiembre-octubre 1982.

Ribeiro, Oarcy: La Nación Latinoamericana.
M oneia, Carlos J . : El conflicto de Malvinas: Algunas consi

deraciones sobre sus efectos en el marco regional e 
internacional.

Guevara A., W alter: El TIAR a la luz del conflicto de las 
Malvinas.

B a r te t , Leyla: La crisis polaca: Ideología y problema nacional. 
Smolar, Alexander: Viejo orden y revolución en Polonia 
Gennari. Angelo: Creación de un contrapoder sindical frente a 

las compañías transnacionales.
W aiss, Oscar: Socialismo y hegemonía.
B itar, Sergio: Troncgso, Eduardo: Venezuela: Hacia una nueva 

estrategia industrial.

M árouez, Pompeyo: Vigencia de Bolívar en la era Post-Malvinas. 
Lang , Jack: Cultura y Economía: Un mismo combate.
Holtz, U w e' Empresas transnacionales y desarrollo Interna

cional.

P E S Q U IS A  E P L A N E J A M E N T O  E C O N O M IC O

Vol. 12, núm. 2, agosto 198 2  (quadrim estra li,
Ins titu to  de P lanejam ento Econòmico e Socia l, Rio de
Janeiro, (Brasil).

•  Bacha, Edmar Lisboa: Crescimento com oferta limitada de 
divisas: Urna reavaliacao do modelo de dois hiatos.

•  A rida, Persio: Reajuste salarial e inflaçào.
Homem  de M elo. Fernando B.: Disponibilidade de alimentos e 

efeitos distributivos: Brasil 1967/79.
•  B raga, Helson C.; M ascólo, Joâo L :  Mensuraçâo da 

concentraçào industrial no Brasil.
Versiani, M a ría  Teresa R. 0 .: Proteçào tarifaria e crescimento 

industrial nos anos 1906/12: O caso da ceneja.
•  Rezende. Fernando: Autonomia politica e dependéncla 

financeira: urna análise das transformares recentes ñas 
relaçôes intergovernamentais e seus reflexos sobre a 
situaçâo financeira dos estados.

Barros, R icardo P.: Ram os , Lauro R. A .: Um modelo de 
crescimento para a indùstria do xisto.

Rossi, José V.: Elasticidades de Engel para dispendios 
familiares na cidade do Rio de Janeiro.

Contador, Claudio R.: Sobre as causas da recente aceleracao 
inflacionária: comentarios.

Lopes, F rancisco: Lara Resemqe, A ndré: Sobre as causas da 
recente aceleraçâo inflacionaria: Réplica.

Vol. 12, núm. 3, dezembro 1982.

■  Lopes, Francisco L.: Inflaçào e nivel de atividade no 
Brasil: Um estudio economètrico.

■  Camps M oraes. Roberto: Os efeitos redistributivos da 
inflaçào e os reajustes salariais.

■  Cardoso, Eliana A. Imposto inflacionário, divida pública 
e crédito subsidiado.

■  Díaz-A lejandro, Carlos F.. Os anos 40 na América Latina
■  Lara Resende, André: A política brasileña de estabiiizacào 

1963/68.
■  Bonelli, Regis: V ieira da Cunha, Paulo: Mudencas ñas 

estruturas de produçào, renda e consumo, e crescimento 
económico no Brasil no período 1970/75.

■  Longo. Carlos A .: Finanças governamentais num regime 
federativo: consideracñes sobre o caso brasileiro.

W ells, John: Drobny, Andrés: A distribuiçào da renda e o 
salàrio minimo no Brasil: Urna revisào crítica da literatura 
existente.

Erber, Fabio S tefano: A propriedade industrial como instrumen
to de competiçào entre empresas e objeto de política 
estatal: Urna mtroduçào.

P O L E M IC A

N ú m s . 4 -5 ,  octubre 1982 (bimestral), San José, 
(C o s ta  R ic a ) .

Castellanos Cambranes, Julio: Orígenes de la crisis del orden 
establecido.



Solorzano M artínez, M ario: Guatemala, 1954-57: La reacción, 
al poder.

Torres Rivas, Edeiberto: El golpe militar de mano de 1963.
Torres Lezama, Enrique: El proceso de recambio del personal 

gue controla el aparato del Estado.
Figueroa Ibarra, Carlos: Guatemala: El contenido burgués y 

reaccionario del golpe de Estado.
A guilera Peralta, Gabriel: El desarrollo de la guerra revoluciona

ria.
López A lvaraoo, Federico: Golpe de Estado, contradicciones 

sociales y opciones políticas.
Cid , José Rafael de: Honduras, hoy: Una frágil vitrina 

democrática.
Eguizasal M endoza, Cristina: El Salvador, 1961-1981: Poder 

militar y luchas civiles.

N ú m . 6 , diciembre 1982 (bimestral).

Reyes Illescas, M igu el Angel: Conflicto social en San Martín 
Jilotepeque.

A guilera Peralta, Gabriel: Estado militar y lucha revoluciona
ria en Guatemala.

Hernández, Carlos E.: Para una sociología de la guerra en El 
Salvador.

Leis, Raúl: Panamá: Agónica el torrijismo.
Gorostiaga, Xavier: Los dilemas de la Revolución Popular 

Sandmista, a los tres años del triunfo.
■  Torres Rivas, Edeiberto: La crisis centroamericana ¿cuál 

crisis?

P R O B L E M A S  D E L  D E S A R R O L L O , R e v is ta
L a t in o a m e r ic a n a  de E c o n o m ía

V o l.  X I I ,  n ú m , 4 9 ,  febrero-abril 1982, Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma
de México, M éxico D. F„ (M é x ic o ) .  (*).

Burgueño, Fausto: América Latina en el contexto internacional.
Cuaora, Héctor: Reflexiones a propósito de la Reunión de 

Cancón.
Salazar , Rebeca: Del temario de Cancón: La crisis de los 

alimentos.
García , M arcelo: El mercado petrolero mundial Balance y 

perspectivas para los ochenta.
•  B riones, Alvaro: La internacionalización del capital en 

América Latina: Notas para una interpretación de las 
políticas gubernamentales frente a las empresas transnaciona- 
les.

González Olvera, Pedro: Las empresas transnacionales y el 
patentamiento de invenciones en México.

•  Osorio Paz, S aú l: Centroamérica ante ¡a crisis económica 
actual

Baez, J u lia : Aspectos del desarrollo histórico paraguayo y sus 
tendencias actuales.

•  Gutiérrez H.. Teresa: Estructura de poder económico en 
Centroamérica.

n  El último sonano recogido en e l número 2 de Pensamiento Ibs1 oamen cano. 
Revista de Economía Política se correspondía con e l número 47-48 de Problemas 
de! Desarrollo, aunque sólo aparecía como núm 47 Es decir, no existe ninguna 
laguna entre e l último sumario mcuyido en nuestro número 2  y este primero de 
nuestro número 3

P R O P O S IC IO N E S

A ñ o  2 , n ú m . 6 , mayo 1982, Documentación 
Estudios Educación SUR, Santiago, (C h ile ) .

A raya, Francisco: Simbiosis.
Razeto, Luis : M isuraca. Pasquale: Sobre la posibilidad de 

construir una ciencia a partir de la experiencia. 
Hinkelammert, Franz: El cesto de los cisnes muertos.
Razeto, Luis: Sobre la falsificabilidad y dogmatismo.
Ruiz, Carlos: Nota sobre epistemología y política eñ Kart Popper. 
Riquelme, A lfre d o : Actualidad de la historia.
Valenzuela, Eduardo: De la historia según Vítale.
M uñoz, Eduardo: El país de los conservadores.

A ñ o  2 , n ú m . 7 , octubre 1982.

T ironi, Eugenio: La refundación teórica del socialismo y la 
temática neoliberal.

Razeto H „  Luis: Para comprender el mercado, la recesión y los 
ajustes automáticos.

Bengoa. José: Acerca de la noción de estado en Chile: Critica 
aI libro del profesor Mario Góngora.

Rodríguez, Paula: Uñas
M artínez, Jav ie r. El desafío de la modernización.
Solare R icardo: Reflexión sobre los jóvenes de Chile, esos 

hijos predilectos de la modernización.
B ravo, Germán: Llamado al orden y renacimiento de las 

utopias: un contrapunto.
Rodríguez, P au la : Nadie sabe para guien trabaja.
Rodríguez, A lfre d o : Para pensar en una ciudad democrática. 
Colectivo de Trabajadoras Sociales: Temporal, ollas y orden.

P U N T O S  D E V IS T A

N ú m . 1 , 1982, Banco Central, La Paz, (B o l iv ia ) .

M índez M „  Armando: El tipo de cambio y los problemas de 
deseguilibrio.

Carmona  M „  Juan G.: La política económica del nuevo 
liberalismo económico.

•  M orales A , Rolando: Elementos para Ia comprensión del 
desarrollo industrial en la década del 70.

Otalora M ., Enrique: Operaciones del sistema bancario en 
Bolivia.

J ordán Pozo, Rolando: Devaluación sin estabilidad ni creci
miento.

Bergsten, C. Fred: La próxima declinación del dotar. IiiThe 
coming declive of the dolar»., Institutional Investor, sep 
tiembre 1881.1

R E A L ID A D  E C O N O M IC A

N ú m . 4 8 , octubre-diciembre 1982, Instituto Argen
tino para el Desarrollo Económico (IADE), Buenos Aires, 
(A r g e n t in a ) .

Realidad Económica: La antigua receta.
•  Friszm an , Marcos: La economía argentina 1982. Panorama 

Financiero.
Carnota, Oscar: Monopolios Internacionales. Conocer al adver

sario.



Giberti, Horacio: La Economía Argentina 1982. Situación 
Agropecuaria.

Eguia, Julio Ricardo: Contratos petroleros: ¿Para quién los 
beneficios?

Sabaio , Juan: La energía y la independencia económica.
Sela: La solidaridad de Latinoamérica.
M autza , M ircea: Desarme Ciencia y tecnología para el 

desarrollo.

Núm. 49, noviem bre-d ic iem bre 1982.

■  Comisiones se Estudio oel IADE: Propuesta para sa lir de la 
crisis y reactivar la economía.

■  Treber, Salvador: M itos y paradojas del sector público 
argentino.

Rofman, A le jandro : Ro! deI Estado y crisis de las economías
periféricas.

Núm. 50, enero-febrero 198 3 .

Brailovsky, Antonio E.: Historia de la deuda exterior.
R E : La recesión es io permanente.
Gia í, Elíseo: Carbutantes VS alimentos.

REVISTA ARGENTINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

Año VIII, núm. 19, noviembre 1982, Centro de 
Estudios Internacionales Argentinos (CEINAR), Buenos 
Aires, (Argentina).

Falcionelli, A lberto : Claves de La relación con la Unión 
Soviética.

A sseff, A lberto  E : Chile, Magallanes y las Malvinas.
■  Paz, Ricardo A lbe rto : La integración latinoamericana: 

utopía deprimente.

REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA

Vol. 36, núm. 4, outubro-dezembro 1982, Instituto 
Brasileiro de Economía da Fundaçâo Getúlio Vargas, Río
de Janeiro, (Brasil).

■  Romáo, M a u ric io  E C.: Censideraçôes sobre um concern 
de pobreta.

M eló e Souza, A lbe rto  de: Análise económica e financeira do 
Crédito Educativo.

Assis M oura M eló, Francisco de: Indices de procos: Análise 
continua e indices em Cadeia.

■  Homem  de M eló, Fernando: Inovacóes tecnológicas e 
efedros distributivos: Ceso de urna economía semi-abetta. ^

M agalhaes, L rie l de: Retornos de ativos e mfiagáo: À 
experiência brasileira.

M usalÍM , A lberto  Roque: Prego relativo, dotacñes iniciáis e 
dis tribu / gao da renda: A importancia das fungó es de 
produçào com especificidade de fatores e elasticidade de 
subsliwigáo variávei.

Correa do Lago, Luiz A ranha: Balança Comercial, Balança de 
Pagamentos e Meio Circulante no Brasil no 2 Imperio: 
Urna nota para urna revisáo.

Voi. 37, nùm. 1, janeiro-marco 1983.

Cardoso, Ellana A .: Indexegio e acomodagóo monetaria: Um 
teste do processo inflaclooàno brasileiro.

M arques, M a ria  S ilva B .: Moeda e inflagào a guesiào da 
causalidade.

Qu a d r o s  da S i l v a , Salom ào L :  0 crescimento da lavoura 
canavieira no Brasil na década de 70.

Faro, Clovis de: 0 teorema de ì/incent e o problema de 
multipllcidade de taxas mternas de retorno.

W anick R ibeiro, Silvio: Consumo intermediàrio na agricultura.
Edwards, Sebastian: Abertura e disrótbios externos em um 

pequeno pais em desenvolvimento.

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS POLITICOS

Núm. 55, ju lh o  1982 (semestral), Universidade 
Federal de M inas Gérais, Belo Horizonte, (Brasil).

Lafer, Celso: A nova ordem internacional num sistema inter
nacional em transformagéo.

■  Cachapuz oe M edeiros, Antonio Paulo: As relaçôes interna- 
clonáis como atea de estudo na América Latina.

Cancado Trinoade. Amonio Augusto: Diretto do M ar: Indtcaçôes 
para a ftxaçào dos lim ites laterais marítimos.

M aha, Emmanuel . A problemática institucional do Brasil. 
Lobo, Thereza: Federalismo em questao: Avanços e recuos. 
M achado Horta, Raúl: A posiçào do municipio no direito 

constitucional federa/  brasileiro.

REVISTA CENTROAMERICANA DE ECONOMIA, 
Postgrado Centroamericano en Economía y 
Planificación

Año 3, núm. 7, enero-junio 1982, Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, (Hondu
ras).

ColON, M ig u e l: La formalización del modelo de reproducción 
del capital.

Vergopoulos, Kostas: Estado y subdesarroilo.
•  H inkelammert, Franz: La metafísica del empresario. 
Campanario , Paulo: Historia y dialéctica.
Foladori, G uille rm o : La estrategia campesina de desarrollo 

agrano.
Flores, M ax: De la sustitución de importaciones a Ia sustitu

ción de exportaciones' .

REVISTA DE LA CEPAL

Núm. 18, diciembre 1982, Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), Santiago de Chile.

•  Prebisch, R aú l: Un recodo histórico en la periferia latinoameri
cana.

■  Sa in z , Pedro: ¿Adaptación, repliegue o transformación? 
Antecedentes y opciones en la coyuntura económica.

•  García, Norberto E.: Absorción creciente con subempleo 
persistente.
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■  M attos, Carios A, de: Los límites de Id posible en la 
planificación regional.

M olina S., Sergio: La pobreza. Descripción y análisis de 
políticas para superarla.

Kirsch, Henry: La participación de la juventud en e i desarrollo 
de América Latina. Problemas y políticas relativas a su 
inserción en la fuerza de trabajo y a sus posibilidades de 
educación y empleo.

W illmohe, Larry: La demanda de energia en la industria 
manufacturera chilena.

Qunham , David: Historia y economía política de las políticas 
relativas a los pegúenos agricultores.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Núm. 14, 1982 (trim estral), Universidad Central
del Ecuador, Quito, (Ecuador).

M uratorio, B lanca: Protestantismo y capitalismo: Un caso en 
la Sierra Ecuatoriana.

Levy, James R.: Los artesanos de Quito y la estructura social, 
1890-1920.

Boceo, Am oldo : Ecuador: Estado. Finanzas Públicas y Exceden
te Petrolero 11972-1878).

A lbornoz P., O swaido: Joaquín Chiriboga: Un demócrata 
olvidado.

Faurgux, Emmanuel: Cambios en los sistemas de producción 
en la costa ecuatoriana.

Rodríguez, Gustavo: Estado y desarrollo del capitalismo en el 
primer período del Gobierno del movimiento necionahsta 
revolucionario en Bolivia.

M artnez V,, Luciano: ¿Qué papel juegan ios campesinos en 
el capitalismo agrado?

Núm. 15, 1982 (trimestral).

Quintero, Rafael: El partido come categoría política en Ia 
teoría matxista.

Zavaleta M ercado, R.: Cuatro cciceptos de la democracia
M oreno Yáñez, Segundo E.: Colonias mítmas en el Quito 

incaico su significación económica y política
Lesser, M ishy: El camino a Ia mctorlan. Estudio de caso de 

un barrio popular quiteño.
Bengoa, José: Alimentos a escala mundial, la  internacionali- 

zación del capital agroalimentario y la fijación de ¡os 
costos de reproducción de la fuerza de trabajo.

M izrahi, Roberto: Desarrollo rural integral. Opciones y alter
nativas a l in iciar un proyecto.

A guirre, M anuel Agustín : El arte de leer pata cultivarse.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Vol. XXII, núms. 1-2, marzo-junio 1980, Univer
sidad de Puerto Rico, San José, (Puerto Rico).

Vázquez Calzada, José L ;  M orales del Valle, Zoraida: Pobla
ción de ascendencia puertorriqueña nacida en e i exterior. 

González Día z , E m ilio : La lucha de las clases y la política en 
el Puerto Pico de la década del 40. El ascenso del PPD. 

W atjngton Linares, Francisco: La comunidad avícola: Modelo 
de contradicción en la planificación de la comunidad 
agrorural.

Rogoff, Edmond: Comunicación de masas y dominación cultu
ral en América Latina.

Santamaría , Ulysses : Jean de Baudrillard: Crítica de una crítica.
A lu m , Rolando A, J r.: Los estudios de parentesco en Meso- 

América y el Caribe. Un artículo-reseña.
M orales, M anuel Ange l: Comentarios en tomo al libro Crisis 

y Crítica de las Ciencias Sociales en Puerto Pico: El 
alcance de estos trabajos.

Palau , A w ild a : Fundamentos históricos, ideológicos e institu
cionales de La Sociología en Puerto Rico. (Comentarios a 
las Ponencias sobre Sociología.)

REVISTA DE ECONOMIA POLITICA

Voi. 2, núm. 4, outubro-dezembro 198 2, Centro de 
Economía P o iítica , Sao Paulo, ( B r a s i l ) .

■  Furtado, Celso As relapsas Comerciáis Europa Ocidental- 
América Latina.

M arglin, Stephen: O desafio radical è Economía Dominante.
Sa la d , Joáo: Notas sobre a agricultura no curto prazo.
■  Cardoso, Elrana A .: InflacSo, emprego e balanpo de 

pagamentos no Brasil.
Possas, M á no  Luiz: Valor, preco e concorréncia: Nao é 

preciso recomeocai todo desde o in icio.
Richers, Raim ar: A sociedade industrial e o poder da empresa.
M atarazzo Suppucy, Eduardo: A desigualdade social, racial e 

sexual.
Rocha, Sergio: Os modelos social-democratas em debate.

Voi. 3, núm. 1, janeiro-marco 1983.

Serra, José: O sistema tributàrio: Diagnóstico e reforma.
Hoffmann, Rodolfo: Distribuicáo da renda no Brasil, em 1980, 

por Unidades da Federapáo.
■  Oías David , M a u ríc  o Transnacionalizacào economica Vs. 

Autonomia das Políticas nacionais: Notas para a discussáo 
de urna agenda de pesquisas.

Bernardo, Joáo: O dinheiro: Da reificacao das relacóes sociais 
ao fetichismo do dinheiro

Coutinho, Luciano: Nao fo i por falta de aviso.
M alan , Pedro: Recessào e renegociacáo.
M oura, A llom ar: Renegociacáo: Panacéia ou buraco negro?
Tavares oe A raújo J r ., José: Concorréncia e potencial de 

acumulacáo: Um comentárío ¿ tese de Guimaráes.
A lmeioa M agalhaes, Joáo Paulo de: Urna nova estratégia para 

o desenvo/vimento económico brasileiro: Análise do livro 
«a economia política da prisa».

Gastan, Nelson: A destruícáo da renda da terra e da taxa de 
lucio na agricultura: Um comemáiio.

Cavalcanti de A lbuquerque, M arcos C : Proàlcool e producáo 
de alimentos.

Voi. 3, núm. 2, abril-junho 1983.

Furtado, Celso: A crise da Economia Capitalista
*  Cavares, M ana  da C oncelcào1 A crise financeira global.
#  Lichiensztejn, Sam uel: A crise financeira Internacional- 

Condicóes e ImpUcacóes.
■  Homem de M elo, FernaDdo: Agricultura, energía e tecessáo 

económica.
Dinu Reiss, Gerald: O crescimento da empresa industrial na 

economía cafeeira
■  Bresser Pereira, Luiz Carlos: Auge e declínío nos anos 

setenta.
Szmrecsanyi, Tamás: Nota sobre o complexo agroindustiral e a 

industna/izacáo da agricultura no Brasil.



Schwahtz. Gilson: A propòsito da realidade da ideologia na 
teoria econòmica.

M oller. Geraldo: Insistindo na recència do CAI Brasileiro.

REVISTA DE ECONOMIA RURAL

Val. 20, núm. 3, ju lho-setem bro 19 8 2 , Sociedade
Brasile ira de Economía Rural SOBER. B ra s ilia , ( B r a s i l ) .

Mattosc. Marcos J.; y otros: Análise dosetorde fertilizantes: 
am ado de políticas de auto-suficiéncia.

Evfson, Roben E.: Qbservacóes sobre pesquisa e produtividade 
na agricultura brasileira.

■  W right , Charles l . ;  Regó, Adilson J. C.: Política agrícola, 
estrutura agraria e ptoducáo agropecuaria.

Barbosa Pereira, Laé rcio ; Stulp, V a lte r José: Alternativas 
para as pequeñas propiedades turáis.

Ribero. M aría  José T .; Brande, Sergio Alberto: Efeitos da 
política de incentivos íiscais a producáo de cajú no Nordeste.

■  Ta m a k i, Tsunehisa; Larson, Oonald W .: A demanda de 
café em sete países seleccionados.

Rodrigues Pereira, Aloísio; Pereira Ladeira, Hercio: Gaioino  
de Paula J únior, Geraldo: Otemizacáo do transporte de 
carváo vegetal ñas usinas siderúrgicas da Cimetal Siderur
gia, S. A.

Fa n d iü o , Mario; A c o s ta  Hoyos, Luis Eduardo; Pa l m a , Víctor: 
Avaüacáo sócio-economica de pesquisa agropecuaria: un 
modelo de trajetória a nivel dos produtores.

V o l.  2 0 ,  n ú m . 4 ,  outubro-dezembro, 1982.
■  Contini, Elisio: Um modelo de programado linear para 

otimizacao do emprego no Brasil.
Oueiroz, M . Socorro de; Brandt, S. Alberto: Instabilidade de 

exportagáo a cresclmento agrícola.
Ca o a v id  Ga r c ía , Eduardo Alfonso: Análise harmónica aplicada 

ás variacóes de greco do boi no pantanal mstogrossense.
Protas, José Fernando; Duarte Ta l a m in i, Dirceu Joáo: Resul

tados técnicos e económicos de propriedades suinícolas
, com diferentes tamanhos de rebanóos em Santa Catarina.
Pires e Peres, Ángela Regina; Curi Péres, Fernando; Camargo 

Engler, Joaquim José de: Baixa produtividade do miibo 
como conssquéncia da tomada de decisáo sob condicües 
de risco na agricultura.

Sa n d e r s , Johan H ; Nicoleti, Geni H. A situacáo do feijáo no 
Brasil com algumas sugestóes para a política.

B ro chado  de A lm eida , Laura A .S .; M o r e la td  Franca, Paulo; 
Ca m a r g o  Engler, Joaquim José de: Localizado de unida
des predutoras de farínba de milho para a utilizado em 
mistura com o trigo.

REVISTA ECONÓMICA DO NORDESTE

Vol. 13. núm. 3, ju lho-se tem bro  1982, Banco do 
Nordeste do B rasil, Sao Paulo, (Brasil). •

•  M eló, M arcos A nton io  de: Consideradas sobre a tendencia 
ao esgotamento do modelo de cresclmento da agricultura 
nordestina baseada ñas atividades de subsistencia.

GuimarAes N eto, Leonardo: O emprego no Nordeste. Sugestóes
de políticas.

•  Sisnando Leite. Pedro: Desigualdades regionais no meio
rural.

Bosco de A lmeida , M anoel: faxes de retomo e greco do

capital: Urna medida alternativa do prego relativo do 
capital. O caso do nordeste e sudeste do Brasil 1970.

Longc. C. A .; M uller, A. E.: Impacto regional das finanças 
federáis.

Rodrigues L im a , Joào Policarpo: Diferenciáis de renda lami/iar 
na pequeña producáo agrícola: Um estado de caso.

Vol. 13, núm. 4, outubro-dezembro 198 2 .

Harber, J r., Richard Paul: O sistema de incentivos fiscels e 
o nordeste Urna análise economètrica

■  Ferreira, Assuero: Elementos estruwrais do subemprego no 
nordeste biasdeiro.

Pereira M . Fialho, lldeu; M a ia , M aría  M adalena; Santos 
Cunha, Aercio dos: Tamanho da propiedade e eficiencia na 
agricultura cearense.

Bezerra de A raujo, José: Lavouras permanentes, lavouras 
temporàrias, distnbuigào fundfaria e à densidade do em- 
prego no nordeste brasileiro.

B izarro Dos Santos, Dinaldo; y  otros: Urna análise economè
trica da oferta agrícola em Fernambuco.

REVISTA DEL IDIS

Núm. 12, octubre-d iciem bre 19 8 2 , Ins titu to  de 
Investigaciones S ocia les de la Universidad de Cuenca, 
Cuenca, (Ecuador).

Rengel, Jorge Hugo: La nueva ecuatorianidad.
Gallegos Lara , Joaquín: El partido comunista y los intelectuales. 
Rengel, Jorge Hugo: Realidad y fantasía revolucionarias. 
Carrasco, Adrián; V i n t im il l a , M aría  Augusta: «Querido Camara

dair
SuArez, C e c ilia : Aportes para una historia social de la 

literatura ecuatoriana.
M ihovilovich, Juan H.: Literatura y Sociedad.
V in tim illa , M aría  Augusta: Cultura Nacional: Notas para la 

definición de un problema teórico.
Cárdenas, María Cristina: Conciencia y elienación en un sector 

del grupo pobre de Cuenca.

REVISTA DE LA INTEGRACION 
Y EL DESARROLLO DE CENTROAMERICA

Núm. 29, ju lio -d ic ie m b re  198 1 , Banco Centroame
ricano de In tegración Económ ica,Tegucigalpa, (Hon
duras).

Rietti M atheu, M a rio : Análisis y perspectivas del desarrollo 
financiero en Centroamérica.

Avales, Edgar; El aborro y ia intermediación financiera en los 
países en desarrollo.

Cáceres, Luis Rene; J iménez, Frederik; Peínate Fueníes, Héctor 
A .: La demanda de recursos externos en Centroamérica en 
la década de los ochenta

Delgado, Enrique: Las perspectivas del Mercado Común Cen
troamericano pata los próximos doce meses

Núm. 30, enero-junio 198 2 .

Utría , Rubén: La incorporación de la dimensión ambiental en 
la planificación del desarrollo una alternativa de guía 
metodológica (primera parte).



Pérez, Carlos Andrés: La geopolítica de la integración en 
América Latina.

M ancia, Pedro; M argain, Eduardo: La integración en América 
Latina y sus perspectivas

J iménez, Frederick J.: Un análisis de los desequilibrios 
estructurales de las economías centroamericanas.

Diamond , W illiam : Comentarios sobre los propósitos y estrate
gias de los bancos de desarrollo

REVISTA INTERAMERICANA 
DE PLANIFICACION

Vol. XVI, núms. 63-64, septiembre-diciembre
1982, Sociedad Interamericana de P lanificación, México 
D. F., (México).

Bresser Pereira, Luiz C.: Seis interpretaciones sobre Brasil
M oráis Ricardo, M il i ta o  de: Características de la realidad y 

de las políticas urbanas en Brasil.
Singer, Paul: Interpretación de Brasil: Una experiencia histó

rica de desarrollo.
M onteiro La m p a r e u i, Celso: Tres décadas de alguna planea- 

clón en Brasil (1950-1930).
Castro A ndrade, Regís S de: Política social y normalización 

institucional en Brasil.
Furtado, Celso: Brasil post «milagro»: El cuadro internacional, 

alternativas Institucionales.
Bardella, C laudio: Planificación, poder y empresariado: 1981.
Szmrecsanyi, Tamas: Análisis crítico de las políticas del sector 

agropecuario.
M oura da Suva , A droa ldo: Tendencias de la economía 

brasileña Comentarios sobre sus antecedentes.
M artoni Brando, Pedro Paulo: El Banco Nacional de la 

Habitación y los problemas urbanos y habitacionales.
Kowarick, Lucio; A nt, Clara: 100 años de promiscuidad: La 

vecindad en la ciudad de Sao Paulo.
Cerqueira Leite. Rogerio de: Periodo de crisis, cambio e 

innovación: Las universidades y las oportunidades de 
desarrollo tecnológico y social.

M ontero da Costa, José M .: Tecnología y articulaciones de 
los modelos de crecimiento amazónico y nacional.

Cardoso, Fernando Henrique: La apertura política en el 
gobierno de Figueiredo.

Haddad, Paulo Roberto: La planificación en el contexto de una 
economía estatal: La experiencia de Minas Gerais.

A norade Azevedo, Euríco de: Planificación y gestión en el área 
metropolitana de Sao Paulo: experiencias y observaciones

Costa, Luiz Carlos: Desafíos a la planificación de las grandes 
ciudades

A mbrosis, Clementina de: Capacitación administrativa para la 
planificación municipal: Experiencias

Tragtenberg, M auricio: Administración participativa en Brasil: 
Lages y Boa Esperanca

Azevedc Netto, Domingos T.: Normas legales para edificación 
y urbanismo en las favelas.

J acobbi. Pedro: Ocupaciones de tierra en la ciudad de Sao 
Paulo: La lucha por el derecho a la habitación.

Donelli de A lmeida. Angela E.; Cococi de Fa ria , Laís: Migra
ciones, fecundidad y planificación familiar.

Cardoso, Irede: Paternidad responsable y participación.

Vol. XVII, núm. 65, marzo 1983 (trimestral).

Lovera, Alberto: Indagaciones sobre la producción de la 
vivienda en los barrios de ranchos. El caso de Caracas.

M ier y Teran, A rturo : Comentario al trabajo de Alberto Lovera. 
El caso de México.

Kow arick, Lucio: Comentario al trabajo de Alberto Lovera. Una 
conceptualización.

Pasternak, Suzana: Comentario al trabajo de Alberto Lovera. 
El caso de Brasil.

Carr ún , Diego: V iu a v ic en c id . Gaitan: Acciones de los sectores 
populares frente a! problema de ia tierra urbana y reaccio
nes de las fuerzas sociopolíticas afectadas. El caso de 
Quito y Guayaquil.

R io f r ío , Gustavo: Papel del Estado y de los poderes locales 
frente a las demandas de vivienda de los sectores 
populares. El caso de Lima.

Z iccardi, A lic ia : Comentario al texto de Gustavo Riofrío.
García, Beatriz; Perlo, M anuel: Comentario al texto de 

Gustavo Riofrío. Las políticas habitacionales del sexenio: 
Un balance inicial. El caso de México.

Blitzer, S ilv ia ; Hardoy, Jorge E.: La distribución espacial de 
los préstamos para los asentamientos humanos en América 
Latina. Las actividades de las agencias multilaterales 
1970-1979.

Chaves, Fernando: Mecanismos alternativos para el desarrollo 
y la promoción del habitat popular.

Rodríguez, A lfredo : Cómo gobernar las ciudades o principados 
que se regían por sus propias leyes antes de ser ocupados.

REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS 
URBANOREGIONALES (EURE)

Vol. IX, núm. 25, agosto 1982 (cuatrimestral). 
Instituto de Planificación del Desarrollo Urbano, CIDU- 
IPU, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, (Chile).

•  J ordán, Ricardo: Distribución espacial de la población y 
desarrollo: notas acerca de los asentamientos urbanos de 
América Latina.

Barat, Josef: El f.mandamiento del desarrollo urbano en 
Brasil: el caso del área metropolitana de Sao Paulo. 

A ndrade, Thompson: Industrialización e incentivo fiscal: Minas 
Gerais en el período 1970 1977.

•  Geisse, Guillermo: El acceso de los pobres a la tierra 
urbana: tres problemas críticos de políticas.

Kuklinski, Antom: Los cuatro dilemas de una política regional. 
Dios Ortuzar, Juan de; W illUMSEN, Luis: Guts, un juego de 

planificación del transporte urbano.

Vol. IX, núm. 26. diciembre 1982 (cuatrimestral).

■  Trivelli, Pablo: Accesibilidad al suelo urbano y la vivienda 
por pane de los sectores de menores ingresos en América 
Latina.

Gross, Patricio; M atas, Jaim e: Medio ambiente y transporte 
urbano en centros metropolitanos.

Rojas, Eduardo: Energía y asentamientos humanos en el Caribe 
del Este: desafíos y oponunidades.

■  Cano , W ilso n : Desequilibrios regionales en el Brasil: 
algunos puntos de controversia.

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

Año XLIII, Vol. XLIII, núm. extraordinario,
1981, Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, México D. F., (México).

Plotke, David: Políticas de transición en Estados Unidos.
Hall . S tua it: El gran espectáculo hacia la derecha



Hunter, A lie n : Entre bastidores: ideología y  organización de la
nueva derecha.

Ga l b r a ik  John K.: La embestida conservadora.
W olfe, Alen: Sociología, liberalismo y derecha radica!.
M ouffe. Chamal: Democracia y nueva derecha.
Offe, Claus: ídngobemabilidad». El renacimiento de las teorías 

conservadoras.
Chiarante, Giusseppe: Gruppi, Luciano: Tronti, Mario: y otros: 

La Izquierda y e l peligro neoconsetvador en Europa.
S  M a ir a , Luis: La influencia ¡creciente) del pensamiento de 

la nueva derecha norteamericana en América Latina.
Bastían, jean  Pierre: Protestantismo y política en México.
Cafregai Fuga, Joaquín: Aproximaciones a una lectura social 

de la historia eclesiántica argentina.
Ferreira de Camargo, Cándido Procopio: M uñiz de Souza, 

Beatriz: Oliveira Pierucci, Flavio de: Iglesia católica en el 
Brasil: 1945-1970.

KriSCeke, Paulo José: Brasil: Problemas teóricos de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado en la crisis de 1964.

Concha M alo, M ig u e l: Los caminos de la Iglesia en América 
Latina.

Año XLIV, vol. XLIV. núm. 2, abril-junio 1982.

■  GarretOn M „  Manuel Antonio: Modelo y proyecto político 
del régimen militar chileno.

Chaparro N „  Patricio: Cumplido, Francisco: El proceso de 
toma de decisiones en el contexto político militar-autori
tario chileno. Estudio de dos casos.

■  Varas, Augusto: Fuerzas armadas y gobierno militar: 
corporativización y politización castrense.

Vergara, P ila r: Las transformaciones del Estedo chileno bajo 
el régimen militar

■  M artínez, Javier: T ironi, Eugenio: La clase obrera en el 
nuevo estilo de desarrollo: un enfoque estructural.

Crispí Soler, Jaime: El agro chileno después de 1973: una 
expansión capitalista y campeslnizacién pauperizante.

Gómez, Segio: Cosas nuevas en el campo.
Echeverría Rafael: Política educacional y transformación del 

sistema de educación en Chile a partir de 1973.
Brunner, José Joaquín: La cultura política del autoritarismo.
M uñoz, Fleraldo: Las relaciones exteriores del gobierno militar 

chileno.
Valenzuela, Arturo: Valenzuela, J. Samuel: Partidos de oposi

ción bajo el régimen autoritario chileno.
M ouliasi, Tomás: La crisis de la izquierda.
Papastamcu, Stamos: M ugny, Gabriel: Una teoría psícosocio- 

lógica de la influencia de las minorías.
Touraine, Alaín: Beacciones antinucleares o movimiento antinu

clear.
Evers, Tilman; M uller-Plantenbebg, Clarita: Spessart, Stefa- 

nia: Movimientos barriales y Estado Luchas en la esfera 
de la reproducción en América Latina.

Año XLIV, vol. XLIV, núm. 3, julio septiembre 
1982.

Peña Sergio de la: Contradicciones y relaciones de domina
ción en el capitalismo.

J essop, Bob El gobierno de lo ingobernable: concierto en la 
crisis

Cataife, Daniel: Formas de producción de la fuerza de trabajo 
en el capitalismo contemporáneo.

'Conndr, James: Crisis fiscal y economía y el presupuesto 
político de Reagan.

alvater, Elmar: El nada discreto encanto de la contrarrevolu
ción neoliberal.

Carderü, M .3 Elena: Domínguez, Lilia: Grupo financiero y 
crisis actual dei capitalismo.

Soares, Glaucio A. D.: El sistema político brasileño: nuevos 
partidos, nuevas trampas.

Fleischer, David V,, De la <<distensión» a la «apertura» el 
componente del sistema político electoral en el Brasil de 
la estrategia liberalizadora.

Lamounier. Bolívar: Paria, José Eduardo: El futuro de la 
apertura: Un debate.

Año XLIV, Vol. XLIV, núm. 4, octubre-diciem
bre 1982.

Boron, A tilio: Alexis de Tocqueville y la democracia en América.
Arguedas, Ledda: Cerroni, Umberto; Rossanda, Rossana: Ruf 

folo, Giorgío: Asor, Alberto: Bobbio, Norbetto: Debate 
sobte las posibilidades de la democracia.

Verduga. César: ¿Se consolidará el proceso democrático 
ecuatoriano?

Rtz. Liliana de: Argentina: Ni democracia estable ni régimen 
militar sólido.

Landi, Oscar: Conjeturas políticas sobre la Argentina post-Malvi- 
nas.

Siateb, David: Algunas consideraciones teóricas sobre el 
Estado peruano.

Casar, María Amparo: En tomo el debate marxista sobre el 
Estado.

Kay, Cristóbal: El desarrollo del capitalismo agrario y la 
formación de las burguesías agrarias en Bolivta, Perú y Chile.

Alimonda, Hécror: Paz y administración «Ordem e progresso»: 
Noras para un estudio comparativo de los estados oligár
quicos argentinos y brasileño.

Ramírez Rancaño, M ario: Un frente patronal a principios de 
siglo: El Centro Industrial Mexicano de Puebla.

Cortés, Fernando: lamaño de muestra y análisis de asociación.

Vol. XLV, Año XLV, núm. 1, enero marzo 1983

Jaramillo, Samoel: SCHrfíNGAftr, Martba: Procesos sociales y 
producción de vivienda en América Latina 1960-1980.

Rodríguez A ., Alfredo: De qué modo hay que gobernar las 
ciudades o principados que, antes de ser ocupados, se 
regían por sus propias leyes.

Ziccardi, A lic ia : Villas miseria y favelas: Sobre las relaciones 
entre las instituciones del Estado y la organización social 
en las democracias de los años sesenta.

Zalazar, Héctor: Plantas móviles multinacionales y desigual
dades regionales.

Sabaté, A M . Federico: Desigualdades interregionales y con
centración territorial: replanteo de una problemática.

Pucciarelli, Alfredo R.: Contradicciones del desarrollo regional 
polarizado. El papel de la agricultura en la micmegión 
Lázaro Cárdenas.

Cerutti, M ario: Burguesía regional, mercados y capitalismo. 
Apuntes metodológicos y referencias sobre un caso latinoa
mericano: Monterrey 11850-1910).

Pirez, Pedro: Modalidades de desarrollo y política en México 
1950-1980.

Allub, Leopoldo: Heterogeneidad estructural, desigualdad so
cial y privación relativa en regiones petroleras.

Kusnetzoff, Fernando: Democratización del Estado, gobiernos 
¡ocales y cambio social. Experiencias comparativas en 
Chite y Nicaragua.

M artínez Assad, Carlos: Ayer y hoy. La problemática regional 
en México.

García, Brígida: M uñoz, Humberto: Oliveira, Orlandma de: 
Mercados de trabajo y familia: Una comparación de dos 
ciudades brasileñas



M ier v Terán, Mana; Rabell, Cecilia: Características demo
gráficas de los grupos domésticos en México.

Barbier , M. Teresita de: Políticas de población y la mujer. 
Una aproximación a! caso de México.

REVISTA PARAGUAYA OE SOCIOLOGIA

Año 19, núm. 54, mayo-agosto 1982, Centro
Paraguayo de Estudios S ocio lóg icos, Asunción, (Para
guay).

*  Roa Bastos, Augusto: La narrativa paraguaya en el 
contexto de la narrativa hispanoamericana actual.

■  Parra Sandoval, Rodrigo; Zubieta, Leonor: Escuela, mar- 
ginalidad y contextos sociales en Colombia.

Cásese, Ricardo: Las necesidades térmicas para las industrias 
y para la cocción de alimentos en el Paragüey.

García-Zam or , Jean Claude: El merginalismo dei negro bra
sileño.

■  M atos M ar , José: La respuesta de las bases: La prepon
derancia de la comunidad campesina en los Andes del Perú.

Herken Krauer, Juan Carlos: Proceso económico en el Para
guay de Carlos Antonio Lopes: La visión del cónsul 
británico Henderson ¡1851 -1860j.

•  Rodríguez Suverg, R icardo: Paraguay: Desigualdad estruc
tural. Análisis de un típico síntoma de subdesarrollo.

REVISTA OE PLANEACION Y DESARROLLO

Vol. XIV, núm. 3, septiembre-diciembre 1982,
Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, (Co
lombia).

■  Outtro Rueda, José; Lunas D„- Honencia de; Vergara, 
Víctor: ¡Dinámica demográfica y proyecciones de población 
del país, los Territorios Nacionales, Bogotá, los departa
mentos y las 30 principales ciudades: Aspectos metodoló
gicos y principales resultados.

Kugler W „  Bernardo: Estudios, programas y políticas del 
«sector infórmale en Colombia.

•  Silva, Alvaro; y otros: La economía de las oleaginosas en 
Colombia.

Rivas R„ tibaldo: Evolución del inventario vacuno de Colombia 
y su interacción con los precios: I351-IS80.

Anzola, Guillermo, Baolero, Irma; Rodríguez, Ciara I.: Dere
chos de propiedad en el sector forestal.

M inisterio de Oesarroilc Económico y Departamento Nacional 
de PlaneaciCn: Le Industria de bienes de capital en 
Colombia: Bases para un plan indicativo.

Villarreal, Ernesto: Inversión extranjera en ia exploración de 
Uranio en Colombia.

SOCIALISMO Y PARTICIPACION

Núm. 18, junio 1982 (trimestral), Centro de Estu
dios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP). 
Lima. (Perú).

Consejo Editorial Socialismo y Participación: Las Malvinas v 
sus consecuencias.

•  J iménez, Félix: Perú: Sector manufacturero, crecimiento 
económico y comercio exterior.

Eguren M artínez, Paz: Debate agrario.
•  Lajo, Manuel: Oligopolios transnacionales en ia agricultura 

y la alimentación.
Oietz, Henry: Movilización, austeridad y votación en el Perú: 

Las masas de Urna como objetivo, víctima y votante.
Rodríguez, Alfredo: Cómo gobernar las ciudades o principados 

que se regían por sus propias leyes antes de ser ocupados.
Arrosrioe, César: Hacia una historia universal de la música 

vista desde América Latina.
M eister, Albert: Acerca de ia autogestión.

Núm. 19, septiembre 1982 (trim estral).

Cconsejo Editorial Socialismo y Participación. El terrorismo en 
el Perú.

•  Salaverry, José: Apertura bancada y prolundización finan
ciera: diálogo de intereses.

Osterling, Jorge: La problemática de la vivienda en Lima: 
algunas políticas de vivienda estatal

Grupo de Estudios Económicos, oc Chile: Nuestra posición 
ante ia situación económica chilena.

•  Sánchez, Vicente; Ggsdvic, Branislav; Sunkel, Oswaldo: 
Problemática medio-ambiente-desarrollo: aspectos interna
cionales.

Guerra García, Francisco: Eleflexiones en torno e la organiza
ción de la práctica política.

Leún, Federico: La investigación psicológica del tiebaio y ias 
organizaciones en el Perú: 1958-1981.

Vega C E ra o , Imelda: La visión del mundo andino en Joaquín 
López Antay: aproximación socio/ingúística.

Ibáñez, Alfonso: La utopía realista de Mariátegui.
Guibal, Francisco: Uneamientos de filosofía política.

Núm. 20, diciembre 1982 (trim estral).

Saberbon, Gustavo El fracaso de la política económica 
gubernamental y ia necesidad de su cambio.

Zolezzi, Armando: Consideraciones para una reforma tributaria.
Flores GalInoo. Alberto: Un viejo debate: ei poder.
Bauon, Enrique: Literatura y política en el pensamiento de 

César Zaliejo.
Rubio, M a rc ia l: Perfil histórico de la democracia y lo electoral.
M ercado Jarrín, Eduardo: El terrorismo y la segundad del 

Estado.
Franco, Carlos: Los sujetos sociales y el movimiento por el 

socialismo
HellER, Agnes: El socialismo como radica litación de la 

democracia: entrevista de José Ignacio López Soria.
Bahro, Rudolf: ¿Quién puede detener el apocalipsis?: la tarea, 

la sustancia y la estrategia de los movimientos sociales.
Tantalean A., Javier; M ah.eddine, Hedli: Una tentativa de 

desarrollo autónomo: el case argeiino.

TAREAS

Núm. 53, octubre 1981 - febrero 1982, Centro de 
Estudios Latinoamericanos (CELA), El Dorado, (Pa
namá).

Quintero, Iván: Notas sobre el desarrollo del capitalismo en el 
agro.

Cela «Juste Arosemena>i: Declaración sobre la crisis regional 
de Centrcamérica y el Caribe.



Pierre-Charles , Gérard: Haití: El fracaso del proyecto neo-duvatie- 
rista

Marco, Yolanda: En los orígenes tíei movimiento feminista: 
Del feminismo utópico aI feminismo socialista-científico.

TEMAS DE ECONOMIA MUNDIAL. Avances de 
investigación

Núm. 1, 1982. Centro de Investigaciones de la 
Economía M undial, CIEM, La Habana, (Cuba).

M artínez. Osvaldo: Meras, Héctor; Rodríguez, José Luis: Las 
posiciones de la comisión Stand! ante algunos problemas 
fundamentales en las relaciones económicas internaciona 
les contemporáneas

M artínez, Osvaldo Desarrollo y Estilos de Desarrollo.
Roorísuez. José luis: Introducción al estudio de la teoría en 

las relaciones económicas internacionales.

Núm. 2. 1982.

Rodríguez, José Luis: Las relaciones económicas de los países 
socialistas con el llamado Tercer Mundo.

0  Herís. Hécto": El proceso de intemacmalización del 
espita y las empresas transnacionaies norteamericanas 

ASí, l ia :  Algunas consideraciones sobre la crisis alimentaria 
y si hambre en América Latina.

Ci r o , Norka; Peña, Lázaro: Notas acerca de las limitaciones 
del Nuevo Orden Económico Internacional.

Núm. 3. 1982

Rodríguez, José Luis; Heras Leún, Héctor: La crisis económica 
capitalista

M a r t ín e z , Osvaldo: La iniciativa para la Duenda del Caribe 
de la Administración Reagan. Exposición en Mesa Redonda 
efectuada en e! CIEM.

Ca r r ia z o , George. Les países subdesarrollados en el Sistema 
Monetario Internacional.

■  M  r a n d a , Mauricio de: Apuntes sobre la Crisis Alimentaria 
y la estrategia iransnacionaí de los alimentos en América 
Latina.

Núm. 4, 1982,

Rooríguez, José Luis E> gasto m ilitar y la actual crisis de la 
economía capitalista

CarR'AZO, George: Algunas consideraciones sobre el monetans- 
rao

Pírez León, José L: El upo de cambio y el sistema 
Internacional de precios de la economía socialista. 

M iranda, Mauricio de: Algunos problemas del comercio 
exterior de los países socialistas en ¡a década de los años 
70.

Heras, Héctor: El proceso de internacionaiización del capital 
y las empresas transmcionales norteamericanas /Segunda
panel

Núm. 5, 1 983,

Monreal González, Pedro: La evolución de la economía de 
Estados Unidos durante IS82.

Miranda Parrondo, M a uric io  de: Las relaciones económicas 
entre los países socialistas y los países subdesarrollados 
de Asia y Africa

Carriazo M oreno. George: La Banca Transnacional y su 
influencia en América Latina

Valdés Fernández, M aría  Teresa: Noras acerca de !a evolución 
de! mercado azucarero Internacional en los últimos años.

TRIBUTACION, Revista trimestral de política.
técnica, derecho y administración tributaria

Año VIII, núm. 32. octubre-diciem bre 1982,
Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT), Samo
Domingo, (República Dominicana).

Urroiia M ontoya. M ig u e l: Una política nueva para combatir el 
contrabando. Una visión macroeconómica del problema

Uckmar , Víctor: La evasión fiscal. Cómo detectar esquemas 
sofisticados de evasión tributarla.

Casaneora de J anstcher, M ilk a : Modalidades de incumplimien
to de las obligaciones tributarias.

Pita , Claudino: Concepto de la evasión tribuaria.
Secretaria Ejecutiva del CIAT: Efectividad de las medidas 

contra la evasión. Un instrumento de análisis.
Hendel, Samuel Una visión política y social de la evasión 

tributara.
Franco Camachc, Guillermo: Reflexiones sobre el ataque al 

contrabando en ei mediano y largo plazos.
Beror de Astraoa. Ezequiel: Incentivos para ei cumplimiento 

tributarlo.
Departamento de Ingreso Nacional de Canadá : Información y 

asistencia a! contribuyente.
Subsecretaría de Impuestos de M éxico: Registro de contribu

yentes y cuenta corriente.
Saladín , Roberto Evolución del sector público. Pasado y futuro.
Castro Noboa, Héctor: Estrategias de política económica.
é  González Cano, Hugo: La armonización tributaria en proce 

sos de integración económica.

EL TRIMESTRE ECONOMICO

Vol. XLIX (4), núm. 196, octubre-diciembre 
1982, México D.F., (México).

•  Altimir, Oscar: P in e r a , Sebastián, Análisis de descompo
sición de las desigualdades de irgreso en la América Latina 

Amisi, David: El diseño de un modelo macroeconómico poskey- 
nesiano: Sectores ohgopóhco y competitivo y trabajadores 
sindicados.

Quadri de la T drre, Gabriel FL: Efectos ¡niersecwnales del 
manejo de la deuda externa en un modelo de la teoría del 
control para México.

M ü u e b . Gemido: La agricultura y e l complejo agroindustriai 
en el Brasil Cuestiones teóricas y metodológicas.

Gómez Cam po , Víctor Manuel: Relaciones entre educación y 
estructura económica: Dos grandes marcos de interpretación 

Oasa, Edmund K.; Jennings, Bruce W La naturaleza de la 
investigación social en La agricultura internacional: La 
Experiencia norteamericana, e l IRRI y e l CIMMYT

Vol. L (1), núm. 197, enero-marzo 1983.

S03ERÚN, Oscar: El volumen cincuenta de El Trimestre Econó
mico.

■  Ai.ejo, Francisco Javie r: Poder, propiedad y distribución: El 
Papel del Estado



Bitrán, Daniel: Rasgos salientes ¡le la economía y de la 
política económica de México en e l umbral de los años 
ochenta

Braña, Javier: Buesa, M ik e l; M olero. Jasé: Ei estado de ios 
procesos de industrialización atrasada: Notas acerca del 
caso español 11935-1977).

Buira, A rie l: La programación financiera y la condicicnahdad 
del FMI.

■  [Aceres, Luis René, y Jiménez, Frederick José: E sm tura- 
lismo, mcnetarismo e inflación en Latinoamérica.

■  Cabdoso. Femando Henrique: Las políticas sociales en la 
década de los años ochenta: ¿Nuevas opciones?

■  Chonchol, Jacques: Agricultura, alimentación y energía en 
el desarrollo de los países del Tercer Mundo

■  DIaz-Alejandro, Carlos F.: ¿Economía abierta y política 
cerrada?

■  Filippo, Armando Di: Mercado y democracia
Echavarría, Juan J .; Perrv, G uillerm o: Aranceles y subsidios

a las exportaciones. Análisis de su estructura sectorial y 
de su efecto en la apertura industrial colombiana.

■  Fajnzylber, Fernando: Intervención, autodeterminación e 
industrialización en la América Latina

Gollás, M a nue l: La desigualdad del ingreso familiar en 
México: Origen y causas.

■  Jaguaribs, H elio: Democracia y sociedad.
Labfa, Armando: Hacia una política económica para el 

desarrollo social.
Méndez Villarreai, Sofía: Perspectivas de la economía mexica

na.
Olloqui, José Juan de: La descentralización deI Gobierno 

Federal Un pumo de vista.
Romero Kolbeck, Gustavo: La economía mexicana y sus 

perspectivas.
■  Villarreal, Rene: La contrarrevolución monetaria en el 

centro y la periferia.
■  Vuskdvic, Pedro: Los problemas económicos de la transición.
■  Wionczek, M ig u e l S.: Obstáculos para la aplicación de la 

ciencia y la tecnología a l desarrollo económico y social de 
los países menos desarrollados.

V o l. L (2 ), n ú m . 1 9 8 , abril-junio 1 983.

Bazdresch, Carlos. El pensamiento de Noyoia.
Rodríguez, Carlos R afael: Vida y obra de Juan F. Noyoia
Feiwel George R : Temas de la macroeconomía contemporá

nea: La oferta vista desde diversos ángulos
■  Ferrer. Aldo: Reflexiones sobre las industrializaciones 

sustimívas y exportadoras: Corea y América Latina.
Pablo, Juan C a los  de: El enfoque monetario de la balanza de 

pagos en la Argentina: Análisis del programa de! 20 de 
diciembre de 1978

Sweezy, Paul M  . .El  capitalismo y la democracia.
Kaplan, Marcos: La teoría del estado en la América Latina 

contemporánea: El caso del marxismo.
Peña, Sergio de la : Acumulación originaria y ia nación 

capitalista en México: Ensayo de interpretación.
Esteva, Gustavo: Los mad'fas» o el fín de la marginación.
Flores, Ecmundo: Ei Conacyt en 1982.
Flores de la Peña, Horacio: La coopetactón internacional para 

el desarrollo
■  García Delgado, Jasé Luis: Autoritarismo político y tensio

nes económicas: Un balance critico de la política econó 
mica de ia dictadura de Primo de Rivera en España.

Georgescu-Roegen. Nicholas: La teoría energética dei valor 
económico: Un sofisma económico particular.

■  M esa-Lago, Carm elo: Tendencias en los sistemas econó
micos y estrategias dei desarrollo en la América Lama.

Clavijo, Fernando, y Valdivieso, Susana: La creación de 
empleos mediante el comercio exterior: El caso de México.

■  Chenery, Ho I I is B .: La reestructuración de la economía 
mundial.

Rodríguez, Atahualpa: Los científicos sociales latinoamerica
nos como nuevo grupo de intelectuales.

Dagum , C am ilo : Medida de la diferencial de Ingresos entre 
familias blancas, negras y de origen hispánico en los 
Estados Unidos.

Torres Rivas, Edelberto: Denota oligérguica, crisis burguesa, 
revolución popular. Notas sobre la crisis en Centroamérica.

■  Oliveira, Francisco de: Un clásico de El Trimestre Econó
mico: Celso Fuñado y el paradigma del subdesarrollo.

■  Pinto, Aníbal: Centroperiferla e industrialización. Vigencia 
y cambios en el pensamiento de ia CEPAL.

Presbisce, Raúl: Cinco etapas de mi pensamiento sobre el 
desarrollo.

■  Urquidi, Victo-' L.: Cuestiones fundamentales en la pers
pectiva dei desarrollo latinoamericano



ALTA DIRECCIONB) Revistas 
Españolas

AGRICULTURA Y SOCIEDAD

Núm. 23, abril-jun io 1982. Secretaría General
Técnica del M in isterio  de Agricultura, Madrid.

Huizer, G errit: Movimientos de campesinos y campesinas y su 
reacción ame i a depauperación: ¿La dialéctica de ia 
liberación?

Paz Canalejc. N arc iso : El nuevo estatuto reglamentario de las 
«SAT» y la reforma de la legalidad cooperativa.

Cacatrava Requema, Jav ie r: El paro encubierto y otras formas 
de subempleo: Análisis de teorías y esguemas para ia 
caracterización de situaciones de infiltraciones de infrau- 
tilización del factor trabajo.

Roux, Bernard: Labfundismo, reforma agraria y capitalismo en 
la Península Ibérica.

Caballer M eliaoo, V icen te : El comportamiento empresarial del 
agricultor en ia dinámica de formación y desarrollo de 
cooperativas agrarias.

Alfonso, Isabel: Sobie la organización del terrazgo en Tierra 
de Campos durante ia Edad Media

Velasco M urviedro, Carlos: El pensamiento agrario y ia 
apuesta industrializadoia en la España de los cuarenta.

Barcelú, Luis Vicente: La política de precios agrarios y ia 
epuidad.

Puíiti, Albert: Balance energético y costo ecológico de le 
agricultura española

Briz Escribano, Julián: Anotaciones sobre la defensa de le 
competencia en el sector agroalimentano.

Núm. 24, julio-septiem bre 1 982.

Camílleri Lapeyre, Arturo: La política agraria ante la crisis 
energética.

VIcreno, Rafael: Perspectivas futuras del desarrollo rural y la 
reforma agraria.

Campos Palacín, Pablo: Producción y uso de energía en las 
explotaciones familiares del occidente asturiano (1950-
m o j.

Blas, J. C de; y otros: Crisis energética y producción 
ganadera. El modelo español, un modelo deseguilibrado.

Fefnández; Cavaor Labat, José Luis: Nuevas técnicas agrarias 
y ahorro energético.

Fefnández González, Jesús: La agricultura como fuente produc
tora de energía.

M eekhof. Ronald: La respuesta agrícola norteamericana a ia 
crisis energética.

•  Barreiro Seoane, José: Nuevas perspectivas de la política 
agraria de la CEE

•  Oepartamentc de Economía y Política A graria oe la Un í- 
versidad Politécnica de M adrid: Nuevas perspectivas para 
la política agraria en España.

Cena Delgado, F : Nuevos planteamientos de desarrollo agríco
la para las áreas subdesarrolladas.

•  Rodríguez R .-Zúñiga, M anuel; Soria Gutiérrez, Rosa: El 
sector alimentario y la energía.

Núm. 107, enero-febrero 1983, Madrid.

Sagarra. Josep M . de: El futuro, la empresa y la formación 
del hombre.

Parcerisas, D.: La formación permanente hoy.
M ateu, M e lch o r: Le función directiva ante tes nuevas formas 

de organización laboral.

Soler, Ceferí: La actualidad de la formación en la empresa.
V ecino, Eduardo: Cómo detectar las necesidades de formación 

en su empresa.
Carratala, Joan H u ís : La informática en ia formación
Pes I Puig, Ramón: El directivo: esa fuerza de atracción.
A m at , O rio l: Programa de formación para cubrir las necesida

des de unas empresas específicas: las cooperativas.
A m at , J oan M  ..La formación en la pegueña y mediana empresa.
Tcrras, Luis: Los idiomas: una formación imprescindible en el 

contexto internacional.

ANALES DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES AGRARIAS.
Serie Economía y Sociología Agrarias

Núm. 6, 1982, M in isterio  de Agricultura y A lim en
tación. Madrid.

Ruiz, P.; Romero, C : Cañas , J. A .: Funciones de producción 
e mputs óptimos para el cultivo de soja. Una aplicación 
en el valle del Guadalquivir.

Calatrava. J .. Domingo, J.: Consideraciones sobre el empleo 
de la simulación a la resolución de programas estocásticos. 
Planílicación de cultivos en una explotación hortícola de
la costa mediterránea en Andalucía.

Muñoz Alamillos, A.: Notas sobre el origen de la estructura 
de la propiedad de la tierra en la Sierra Norte de la 
provincia de Córdoba.

Cavero, F. J.; Gómez, V.: Optimos económicos y viabilidad de 
cultivos en los regadíos de tipo extensivo de la región del 
Ebrn.

Gracia, C.; Judez, L ;  Torres, 0 .: Un modelo para el 
establecimiento de un plan de utilización y de adquisición 
de maquinaria agrícola.

López Garrido, C.: Análisis de un grupo de explotaciones 
comunitarias gallegas de producción de leche.

•  Juárez Rubio, P : La teoría de la localización y la economía 
agraria.

•  Alonso Sebastián, fl.; Rodríguez Barrio, J. E.: Análisis de 
la concentración en la industria azucarera española.

Elena, M.; Calatrava, J : Las explotaciones de dehesa en 
Extremadura: Diseño de un plan de muestteo para análisis 
de su estructura a partir de una muestra piloto de contenido 
parcial.

BOLETIN DEL CIRCULO DE EMPRESARIOS

Núm. 18, 4.° trimestre, 1982, Círculo de Empresa
rios, Madrid.

•  Cuervo García , A lva ro : La empresa pública en España.
•  Yábar Sterling, Ana M aría: Endeudamiento público y 

financiación empresarial.
Círculo de Empresarios: Elecciones sindicales en 1982: datos 

para un análisis del clima sindical.



BOLETIN DE ESTUDIOS ECONOMICOS

Vol. XXXVII, núm. 116, agosto 1982 (cuatrimes
tral), Universidad Comercial de Deusto, Bilbao.

Cotorruelo StNDAGORrA, Agustín El modelo ce empresa naviera 
en relación con la política económica del transporte 
marítimo.

DelClaux Qraá, Carlas: Hacia una empresa más humana.
Freue ¡Jriarte, Am onio : Planificación y control de servicios 

centrales IQué producen los típicamente denominados 
Gastos de. Estructura I

García-Egoeheaga, Jav ie r: Política industrial.
Puente y Fernández de Líluvarbi, Fernando de la : El comercio 

internacional como impulsor del crecimiento.
R ica Basaggita , José M ig u e l de la : El paro.
*  Sánchez A siain , José A nge l: Ruptura estructural, reconver

sión industrial e industrias de futuro: una aproximación al 
caso español.

Sigüenza. M a nu e l: La misión actual de la economía
Toledo Ugarte. Pedro: Ei cambio, la economía y la empresa.
Ur r uiíá , Juan: Curiosidades y paradojas en un modelo eiemen 

ta l de teoría neoclásica del crecimiento
PerpiSa Grao, Román: Bernaola, promotor del cálculo de la 

riqueza de España

Vol. XXXVII, núm. 117, diciembre 1982

Cerón A vuso, José Luis: Perspectiva empresarial ante ei 
fenómeno del crecimiento de la economía oculta en España.

*  M iguélez Lobo, Faustino: Economía sumergida y transfor
maciones socio-laborales.

Sanchís Gómez, Enric: Economía subterránea /  descentraliza
ción productiva en la industria manufacturera.

Ybarra, Josep-A n ton i: La reestructuración espontánea de ¡a 
industria del caizado español: aspectos laborales y territo
riales

Torre y de M iguel, José M anuel de la; T rigo Porteia, 
Joaqu ín ; Vázquez A ranoo, M .a del Carmen: Potinca eco
nómica y economía irregular

*  M olto Calvo, M , A.: Incidencias de la economía oculta 
en la política económica.

M artín-R eyes, G u ille rm in a ; Laooux A guilar, M a nue l; García 
L izana, Amonio: La economía oculta y el método de 
respuesta aleatorizada.

Rodríguez Castellanos, Arturo: Panorama sobre los modernos 
desarrollos en economía de la empresa.

Soldevilla, E m ilio : El apalancamlento financiero y los tipos de 
interés bancario.

CIUDAD Y TERRITORIO. Revista de Ciencia 
Urbana

Núm. 2, 1982 (trim estral). Instituto de Estudios de 
Administración Local, M adrid.

LOPEZ CanoeiRa , José Antonio: Escena Urbana 
Pesci. Rubén La Reconquista de la arquitectura y el ambiente 
Parra, Fernando' El árbol en la mudad ecológica del árbol del 

medio urbano.
Gómez Orea, Domingo; J iménez Belífan , Domingo; López de 

Sebastian, José: Esquema conceptual para la gestión del 
medio ambiente.

•  V erges, Josep C.: La ausencia de una política ambiental 
en España.

A llende Landa José: Areas metropolitanas y contaminación 
atmosférica (El caso del Gran Bilbao.I

Núm. 3, 1982 (trimestral).

Campos Venuti, Giuseppe: Veinte años de urbanística en 
Emilia-Romaña. (<ttdil¡zia Popolare» rúm . 1 60 , mayo-ju- 
nio 1 9 8 1 .)

García Herrera, Luz M arina, Piarse M añas. Teresa: Los 
procesos de crecimiento urbano en la periferia de Santa 
Cruz de Tenerife.

García Bellido, Javier: La especulación del suelo, la propiedad 
del suelo y la gestión urbanística.

Trapero, Juan-Jesús: La participación ciudadana en el planea
miento, la construcción y la gestión de los asentamientos 
humanos.

Sánchez oel Rio, Róger: Panfleto contra el plan
J iménez Beltrán, Domingo: Estrategias para gestión del recurso 

agua a nivel provincial: el caso Madrid.
W ynn , M artín; Taylor, John L.: La gerencia urbana: entrena

miento por método de casos de estudio.

CRONICA TRIBUTARIA

Núm. 40, 1982 (trim estral). Instituto de Estudios
Fiscales, M in isterio  de Hacienda, Madrid.

A paricio Pep.ez, Antonio; M onasterio Escudero, Carlos: Las 
deducciones de la cuota en e! nueve reglamento del IñPF 
y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982.

Balaña Crespo, José M aría : Una presunción en los Impuestos 
sobre ¡a Renta de las Personas Físicas y Sociedades.

Banacloche Pérez, Julio: El reglamento del IIP: Interrelación 
normativa con otros impuestos.

Conde y Conde Mario El problema de los incrementos de 
patrimonio producidos en la enajenación de acciones
liberadas.

Elías-Ostua, Raúl de: La inconstitucionalidad del artículo 38 
de la Ley de Presupuestos de 1981

Gómez-A paricí, Rafael: Los inventarios de las personas jurídi
cas que no realicen actividades económicas.

M enéndez Hernández, José: Dos aspectos discutidos del im
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

M uñoz Baños, C ipriano: El régimen tributarlo de las máquinas 
recreativas.

N ieves M anchón, Enrique: Los límites cuantitativos de ventas 
en el régimen de estimación objetiva singular de activida
des empresariales.

Ortiz Calzadília , Rafael S : Gastos de viaje en el nuevo 
reglamento del Impuesto sobre la Rema y la presión fiscal 
indirecta.

Peña Veiasco. Gaspar de la: Innovaciones introducidas por el 
Reglamento de IRPEen materias de deducciones de la cuota.

•  Peraire Soriano, Juan M igu el: Ei crédito fiscal por Inver
siones y por creación de empleo.

Peraire Soriano, Juan M igu el: Notas sobre la fiscal idad actual 
de los grupos de sociedades

Rodríguez Ca t é e l a , Enrique José: Ei impuesto genera! sobre el 
M ico  de las Empresas y el Juego: una reflexión teórica.

Rodríguez Saínz. Alfonso: La base del impuesto de compensa
ción de gravámenes interiores y las importaciones de la CEE.

Núm. 41, 1982 ¡trimestral).
Balaña Crespo. José M ería : Fiscahdad de las sociedades 

civiles particulares y su aplicación a la pequeña y mediana 
empresa.



Botflia García Lastra, Carmen: Problemas derivados de la 
induración de los antiguos Grupos Sindicales de Coloniza
ción y de las sociedades Agrarias de Transformación.

U rbajo Vasco, Domingo: Infracciones y sanciones en el 
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí
dicos Documentados

Fernández López, Eduardo: Donaciones encubiertas de ganancia
les

Huesca Boad'u a , R icardo: La suspensión de la ejecución de 
los actos en vía económico administrativo a la vista de la 
nueva normativa.

Marines Berga, Juan M anuel: La impugnación de las actas 
de conformidad en el Real Decreto de 12 de febrero de 1982.

Mart nez Lafuente, Antonio: La autoliquidaclón en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados.

Menínqez Moreno, Alejandro: Régimen actual de la tasa por 
otorgamiento de licencias urbanísticas para viviendas de
protección oficial.

Muñoz Baños, Cipriano: El concepto tributarlo de anomalía 
sustancial en contabilidad.

Navasoúes Cosían, José Luis: Retención del 15 por IDO a 
cuenta del impuesto sobre Sociedades sobre intereses 
abonados a Mutualidades y Montepíos.

Puíyo Masó, José Anton io : El derecho de la Inspección a 
examinar la contabilidad de los contribuyentes.

Rodrigo Ruiz, M arco Anton io : Operaciones empresariales sobre 
inmuebles y su deslinde entre los Impuestos de Transmi
siones Patrimoniales y Tráfico de Empresas.

Salgado Ffñarredonda. Carlos: Solana V iu a m o b , Francisco: 
Consideraciones sobre la exección reguladora de precios de 
alcoholes no vínicos.

Saos Ibcfra, Ramón: Comentario sobre infracciones, sanciones 
y delito fiscal en el régimen de transparencia.

Godcd Miranda, M a nue l: Código Penal y Ley de Contrabando: 
El principio unon bis in ídem.n.

Iglesias SuAres, Alfredo: Consideraciones generales en torno a 
la fiscalidad regional en España.

Mantero Saenz, Alfonso: XVI Asamblea General del C. I. A. T.
Santias Viada, José Antonio: Importación de géneros prohibi

dos autorizada por ¡a Administración: Devolución de dere
chos aduaneros.

N ú m . 4 2 , 1982 (trim estra l).

Balañá Crespo, José M aría: El comerciante mayorista y 
minorista en el I. G. T. £

Banacloche Pérez. Julio: Aspectos jurídicos del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades.

Bayod Pallares, Roberto G.: Las liquidaciones de los Impues
tos sobre la Renta de les Persones Físicas, sobre Socieda
des y sobre el Patrimonio como créditos preferentes de la 
Hacienda Pública.

Benitez de Lugo y Guillen, Félix: La comprobación de valores 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Capb.ajo Vasco, Domingo: Le tributación de los bonos o partes 
de fundador.

Casas Hernández, José: El valor de subasta ante la imposición 
fiscal.

Castronul Sánchez, Femando: Determinadas operaciones socie
tarias en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.

Fernández Briones, Lu is : Información para la Inspección: 
Problemas actuales.

Herrera Casticecn, Lu is : El derecho de consulta y aplicación 
de! Arancel de Aduanas.

M artínez Berga, Juan Manuel: La vivienda en los reglamentos 
del Impuesto sobre la Renta de 1379 y 1981.

Marios Jaldún, Juan: Peraire Scriano, Juan Miguel: f lo ta s  
s o b re  e l  d e s tin o  de  la s  c u e n ta s  de  r e g u la r lz a d ó n  y  
a c tu a liz a c ió n  de  b a la n c e s .

Pascual Esteban, José Luis: Los traspasos de local de negocio 
d esde  la  perspectiva fiscal.

Poveda Blanco, Francisco: Tratamiento fiscal de las amortizacio
nes.

Puelles Pérez, José Antonio: Impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos.

Quintas Berviüdez, Jesús: Impuesto sobre Sociedades: El 
problema de la tributación mínima.

Rodríguez Cativiela, Enrique José: La Oficina Técnica de 
Inspección: Una creación del Real Decreto 412/1382, de 
12 de febrero.

CUADERNOS DE ECONOMIA

V o l.  9 , n ú m . 2 5 ,  mayo-agosto 1981, Centro de
Estudias Económicos y Sociales del CSIC y Departamen
to de Teoría Económica de la Universidad Central,
Barcelona.

Pissarides, C. A.: Financiación eficiente del seguro de des
empleo.

Zabalda, A.: Conjuntos de oportunidad no convexos y decisio
nes de oferta de trabajo.

Metcalf, D.: Retribuciones bajas, movilidad ocupaclonal y 
política de salarios mínimos en Gran Bretaña.

■  Vergara, J . M .:  Fuerza de trabajo y trabajo. Circulación y 
Producción: Un modelo simple.

■  Tomaría, L.: Un test histórico de la teoría de ia eficiencia 
de los mercados de trabajo.

■  Sa n t ih a n a , I.: Los determinantes económico de las 
migraciones internas en España, 1960-1973.

M eló, F.: Aspectos económicos de la productividad.
■  Aparicio, J : Características de la dinámica de Ios salarios 

indusrriaies.
■  García de Blas , A : Ferrer, F.: Análisis de los principales 

temas tratados en la negociación colectiva.
Silvestre, J J  : Comparaciones internacionales y teorías del 

mercado de trabajo.
■  Fin a , L. L .: Salarios y política de salarios. Unas notas 

sobre le experiencia española en 1978 y 1979.
García Durán, J . M  : Algunas consideraciones sobre ocio y 

trabajo.
M alo de M olina, J L.: La influencia de los cambios en la 

estructura salarial española durante el periodo 1963-1975 
sobre el comportamiento de los salarios medios.

■  M ar ava li, F.: La influencia del grado de concentración 
sobre le estructura salarial y el producto potencial en la 
industria española.

Sa e , F.: Consideraciones sobre el comportamiento sectorial de 
los salarios en relación a la productividad y el empleo en 
el mercado de trabajo español.

Tobaría, L.: La tasa agregada de beneficios y el crecimiento 
de los salarios en ¡3 economía española, 1964-70.

Polo, Y.: Salas . V.: Modelo económico sectorial con apren
dizaje y difusión de innovaciones.

Pradera, I.: Existencia de soluciones estables en economías 
con bienes públicos Iocales.

J iménez. Z : Expectativas e ilusión monetaria en economía 
abierta: Una aproximación dinámica.

PErez García, F : Unidad de cuenta, medios de pago, inflación
Ruiz-Castillo, J . :  Algunos aspectos distributivos de la política 

económica en el sector de ia vivienda de alquiler en España
Trluillo, J A  Un concepto alternativo de racionalidad para 

equilibrios conjeturales



Vol. 9, núm. 26, septiembre-diciembre 1981.

A n is i, D.: Salarios reales, distribución y empleo: su relación 
teórica a corto plazo.

■  A ubareoa, F J.; Escorsa, P.: Análisis multidimensionsl 
de la economía española por provincias y comunidades 
autónomas.

■  Cam p s , C.: Aspectos quanthatius del financament púhlic 
de les activitats de recerca i desenvolupament tecnoiogic 
a Espanya i Catalunya tiurant la década deis setenta.

Escriba, F. J .: Utilización de la capacidad productiva y 
capitalismo avanzado: Un esquema Kaleckiano.

■  García-B ermejo, J C Preferencias instantáneas e Ínter- 
temporales: Una curiosidad.

Puig, M .: Sobre la existencia de equilibrio con expectativas 
racionales en mercados de capital.

Prieto, R.: La discriminación laboral de la mujer: Una 
perspectiva neoclásica

Vol. 10, núm. 27, enero abril 1982.

Acuno, E : Stigler y la Organización Industrial.
Berínguer, E., Gagliardi, F.: La relación de cambio entre la 

peseta y el dólar: Un análisis de causalidad.
■  Camps  García, C.: Aspeóles quantitatius del financament 

públic de les activitats de recerca i  desenvolupament 
tecnoiogic a Espanya i Catalunya durante la decada deis 
setenta

Cortada Relis. F .: Principios de economía adaptativa. Aspectos 
inéditos del marginalismo.

Qruois, A,; Trigo Pórtela, J.: Variantes del análisis multicri- 
terlo aplicable a las decisiones empresariales.

López Lubian , F. J .: La demanda social de educación superior.
Olmeda , M . : El tiempo en los modelos de economía agraria.
Retana, D.; Tugores, J . :  Inflación, depreciación y durabilidad 

de! capital
Ridruejc, Z. J .: Las expectativas de precios y la política 

monetaria óptima: una revisión.
SAnchez M olinero, J. M : La empresa autogestionada en una 

economía de mercado.
Bosch Font, F.: Cambio tecnológico y empleo: una Interpreta

ción del mercado
Barcelú, A.: M. Bunge: Economía y filosofía
M ontañés Navarro , J .; Suari i A niorie , J, C.: Bienes de cuota 

y asignación de recursos.
Ruiz, G.: A propósito del libro «Politice de Rentas».

CUADERNOS ECONOMICOS DE ICE

Núm. 21. 1982 (cuatrim estral!, M in is te rio  de
Economía y Comercio, M adrid.

M eeizer, A llan H : Le regulación de las instituciones financie
ras 1«Major issues in the regulation of Financial Institu- 
rionsn. Journal of Political Economy, agosto 1 9 6 7 ).

Baetensperger, Ernst. Enfoques alternativos de la teoría de la 
empresa bancaria («Alternative Approaches to the Theory of 
Banking Firm», Journal of Monetary Economics, núm. 6, 
1 9 8 0 ).

Heggestao, Arnold A .: Estructura de mercado, competencia y 
comportamiento de la Industria bancaria («M arket Structu
re. Competition and Perfomance in Financial Industries», 
en A Survey ol Studies on Banking Competition and 
Perfomance. Chapter 9 ).

■  Fanjul, Oscar: M a r a va li, Fernando: Estructura de mercado

y crecimiento del sistema bancario español: un análisis de 
las tres últimas décadas.

■  Sa la , Cristian: Inversiones y expectativas de liquidez en 
los bancos comerciales españoles.

CUENTA Y RAZON

Núm. 7, verano 82, Fundación de Estudios Socio
lógicos (FUNDES), Madrid.

Yndurain, Francisco: Sender en su obra: una lectura.
Payne, S tanley: Navarra y el nacionalismo vasco.
Porcel, Baltasar: El ser de las Baleares.
Oíaz-Plaja , Fernando: Otro toque a «las dos Espadas». 
Quiñonero, Juan Pedro: Alcance continental del modelo 

socialista francés.
Calvo Serraller, F ranc isco : El problema del naturalismo en la 

crítica artística del Siglo de Oro.
Fanjul Sedeño, Juan M anuel: Juicio 23-F: Reflexiones sobre 

una sentencia.
Hernández Sánchez-Barba , M a rio : Las Islas Malvinas en ia 

órbita del imperio británico ítres momentos históricos 
paradigmáticos).

Sopeña, Federico : Los amigos del Museo del Predo.
Tena, Joaqu ín : La televisión privada y su regulación jurídica. 
A bbott, Jam es A .: Julián Marías y el concepto dinámico de 

le vida.
Varela M osquera, G regorio: Los alimentos Industrializados en 

la nutrición del hombre.
Oriega A lvarez-Santullano, M ig u e l: Unas ideas sobre le 

cuestión cultural.
M arías, Fernando: Bustamente, Agustín: Triunfo y controversia

de el Greco.

Núm. 8, otoño 1982,

Robles Piquea, Carlos: España: su cooperación con Iberoamé
rica.

M arías , Julián: Ideas y creencias en el mundo hispánico. 
Lapesa, Rafael: Unidad y variedad de la lengua española.
Pérez Rom o , Alfonso: La unidad hispánica.
Fernández-Sh aw , Félix: Cuatro Quintos Centenarios.
Zelaoa de A ndrés M oreno, Fermín: La economía iberoameri

cana: Problemas globales y sectoriales.
M ello Klíjawski, Gilberto de: Brasil y lo español.
Chueca Goitia , Fernando: Conventos y catedrales americanas. 
Gutiérrez M ellado, M anuel: Las tentaciones del militar. 
A lem án , M igu el: El turismo en la evolución de les naciones 

hispanoamericanas.
García-Sa 8Ell, Domingo: La emigración gallega en profundidad. 
Prado y Colón de Carvajal, M a nu e l de: La encrucijada 

energética de Iberoamérica.
M artínez Estévez, A u re lio : Lqrca Corrons, A le ja n d ro : La 

«teoría puente»: un intento de intermediación.

DESARROLLO. Semillas de Cambio. 
Comunidad Local a través del Orden Mundial

Núm. 2. 1982 (cuatrimestral), Sociedad Internacio
nal para el Desarrollo, M a d rid .'
Krieger. David: Ettinger. Jan van: Desarme-Desarrollo, un 

dilema único y total.

03* £ 5*
’ (El óreseme número del mes de noviembre 1982.2 de DESARROLLO, 

corresponde a la edición en inglés. DEVELOPMEW 1982. I  aunque Aa sido 
svsmcialmenie reforzado con ¡oda la pane 1 Las panes 2 y 3 han sido coordinadas 
por los editores invitados, tan van Ettinger y Devid Kñegeti.



García Ro bus , A lfonso: El programa comprensivo de desarme 
de las Naciones Unidas.

Pérez Esouivel A do lfo : ¿Es posible el desarme mundial?
M artínez Cobo, José R.: La zona libre de armas nucleares de 

América Latina y su contribución al desarme.
Palm a , Hugo: El fomento de la confianza: Un punto de vista 

del Sur.
Savatef. fem ando: Razones y sinrazón de la lógica militar
Viñas, Angel: Desarme y desarrollo: El reto del futuro.
Tinaguchi, Sumiteru: Los dias de mi dolor y de mi lucha.
Thorssün, Inga: La carrera de armamentos y el desarrollo: Una 

relación competitiva
Naciones Unidas: Relación entre Desarme y Desarrollo: Informe 

del Secretario Genera!.
Comisión Palm e : El proceso SALT: Informe de la Comisión 

Independiente sobre temas de Desarme y Seguridad.
Krieger. David: Cuenta atras para la supervivencia.
LOMlU SOBRE LA POBREZA Y El COMERCIO ARMAMENTISTA: Magweta 0

¿Cómo afecta al Desarrollo el comercio armamentista?
M cNam ara , Roben: El Desarrollo y la carrera armamentista.
Programa de las Naciones Unidas scbfe el medio ambiente-P nu- 

m a : Los efectos ambientales de la actividad militar.
Sharp, Gene: Lograr gue la abolición de la guerra sea un 

objetivo realista.
M ujeres pro Paz , Finlandia : Propuestas de estrategia de 

desarme para las mujeres y otros ciudadanos.
M édicos Internacionales pro prevención de jn a  guerra: Lo que 

podemos hacer
Rogalski, M ichel; Yakusovich, Gados: Estrategias para la 

reconversión de les industrias de armamentos.
Secretaría oel ano  internacional del niño : Educación para la Paz.
Jack, Hammer A  : El pape! en expensión de las organizaciones 

no gubernamentales en los debates de las Naciones Unidas 
sobre Desarme.

Vacca, Roberto: Al Tribunal Internacional de Justicia.

ECONOMIA INDUSTRIAL

Núm. 221, mayo 1982, M in isterio  de Industria y 
Energía, Madrid.

Rodríguez Lopez, J u lio : La economía española en 1981 
Roquero, José M aría: Panorama económico internacional 
Lasso de la Vega, Raimundo: La industria española en 1981 
•  García Valveroe, J u liá n : Política industrial y política 

sectorial: Filosofía general y mamo legal en España.
Pastor Arias, Fermín: La política industrial en la CEE y en 

países comunitarios seleccionados. Año 1981.
M inisterio de Industria y Energía: Situación y perspectivas en 

sectores industriales.

Núm. 222, junio 1982.

Emseñat oe V llalonga, A lfonso: La protección contra incendios 
en ios establecimientos industriales.

Vázquez Vaamonde, A lfonso J .: Consideraciones sobre priorida
des en Ciencia y Tecnología.

Gómez de M ercado y Pérez, Franc isco: El sector de recubrimien
tos metálicos y la entrada de España en le CEE 

Resumen del Estudio Realizado por CEAM: El sector de moldes 
y matrices enre el Ingreso de España en la CEE.

M arcos Zambuqic, Eloy: Estudio del sector Pintes.
B otella, Ernesto: La autogenereción eléctrica y los sistemas 

de producción combinada de calor y electricidad.
García Domínguez, Raimundo: Las cooperativas industriales en 

la España decimonona ¡y II).

Núm. 223-224, julio-agosto 1982.

Escauriaza, Luis, Pérez Simarro , Ramón La financiación de 
la PYME Situación, objetivos y políticas.

Gdytre Boza, R icardo: Financiación y sociedades de garantía 
recíproca.

D íaz Tascón, V id a l: La fundamentación de las politices de 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Nueno, Pedro: La formación en el campo de la pequeña /  
mediana empresa /PYME).

Gómez Perezagua, Rafael: La inversión exterior para las 
pequeñas y medianas empresas.

•  Rimero, José M aría  dei: Innovación tecnológica v PME
García-B lanch de Benito, Francisco: Mapa tecnológico de !a 

PYME española Innovadora 1982.

Núm. 225-226, septiembre-octubre 1982.

González de León, José M aría : Plan Nacional de la Industria 
electrónica.

Sánchez Izquierdo. Jesús: Consideraciones sobre el estableci
miento de una estructura para desarrollo de aplicaciones 
con microprocesador.

A rroyo Galán , Luis: Tecnologías blandas
V idaurrazaga, Ignacio: La red especial de transmisión de datos 

CNTE como soporte de tos servicios de telemática en España.
Used Aznar , E.: La industria de los semiconductores.
Vázquez Quintana, J. M .: Criterios y procesos de homologación 

de equipos para la Compañía Telefónica Nacional de España.
Roldan Casañe, Benito: La informática como instrumento al 

servicio de la justicia.
Rico González. César: La creación de tecnología en el sector 

electrónico.
Rodrigue Corteo . Jesús: Política de utilización de la infor

mática en un gran grupo industrial.
Navarrete, José M .a: Electrónica e informática, sector de alta 

tecnología y sector de avanzada tecnología.
Robert, F rancisco: La informática y la nueva situación empresa

rial.
Torre, A lfredo  de la: Consideraciones sobre telemática.
V illoría, V íc tor: Los ordenadores y la invención.
Llobet Barllori. A lbe rto : LOpez Lúpez, Franc isco: La ingeniería 

de sistemes aplicada a le realización de proyectos.
M eijer, Enrique M .: Electrónica europea en los ochenta.
Somoza Sobrado, M anual Carlos: Subsector de componentes 

electrónicos.
Caro Santacruz, Gonzalo: El subsector de electrónica de 

consumo.
González Sabat, J u lio  M .: El subsector de electrónica profesio

nal.
Cortés, Eugenio: La segunda revolución industrial, la revolu

ción de ¡a electrónica.
Baroja, A ,; M ellado, M .: El sistema CID, una estrategia de 

diseño.
Roca, José M ig u e l: Diversos planes de apoyo a la aplicación 

de la microelectrónica.
Soa Eléctrica de Construcciones Eléctricas, S A. (SICE): 

Aplicaciones de los microprocesadores al control del 
tráfico urbano.

Unitronics, S. A .: Control Industrial y su automatización 
mediante microprocesador.

López M esa, José Ramón: Fernández Peragón, José V icente: 
La supervisión automática de procesos industriales.

Olier, Eduardo: Aspectos tecnológicos y económicos del 
impacto de la microelectrónica en le sociedad.

B uriel, Rafael: Sáez, Fernando: Evolución de les técnicas de 
integración y su repercusión en el encepsulado e Interco
nexión.



Sanchez Izquierdo, Jesús: Promoción de la microelectrónica en 
España.

N ú m . 2 2 7 , noviembre 1982,

LOPez- M enchero OrdDNEZ, Emilio M anuel: La Organización de 
las Naciones Unidas para el desarrollo industrial (ONUDIL

SA.mchez-J unco M ans, José Fernando: El sistema de consultas 
de la ONUDL

Rambla  J ovani, Alfredo: /  Reunión de consultas sobre finan
ciación del desarrollo industrial.

Revuelta Lapique, José Manuel: La financiación industrial: la 
ONUDL

Rubio Bochs, José; Duque de Lezama, José Luis: Una experien
cia de financiación del desarrollo industrial: caso de España.

Sanz M endidla, C ristina: Proyecto de cooperación España/ONU- 
Ol/Uruguay.

N ú m . 2 2 8 , diciembre 1982.

Ruiz, M anuel; Fernández, Constantino: El sector aeroespacial.
Escorsa Casiells, Pere; M artín García, Juan: Previsión tec

nológica en el sector farmacéutico.
Roig, Barto: Adaptación de las empresas a su entorno.
Ruiz, Humberto: Estudio económico-financiero sobre las gran

des y medianas empresas Industriales en España 1979-1980.
Lasso oe la Vega, Raimundo: Las encuestas de coyuntura 

industrial.
LOpez, Fernando; Negrillo, Rafael: Estadísticas energéticas.
J aner Cramazou, José M aría; Picado Valles, M aría  Elena: El 

registro industrial.

E S T U D IO S  DE H IS T O R IA  S O C IA L

N ú m s . 1 8 -1 9 ,  ju lio-d iciem bre 1981, Instituto de
Estudios Laborales y de la Seguridad Social, Madrid,

Otaegui, Margarita: Organización obrera y nacionalismo : 
Solidaridad de Obreros Vascos 11911-1923).

M oro, José M aría : La desamortización de Madoz en Asturias.
Lecuyer, M aríe-Claude: Los pronunciamientos de 1854
Hermida, Carlos: Coyuntura económica y agitaciones campesi

nas en Castilla la Vieja ¡1914-1923).
Elorza, Amonio: Socialismo y agitación popular en Madrid 

(1908-1920).
Ramos , M aría  Dolores: El nivel de vida del proletariado 

malagueño en la Primera Guerra Mundial.
M artín Nájera, Aurelio; González Quintana, Antonio' La 

fundación Pablo Iglesias: apunte histórico y fondo documen
tal.

Vigil M ontotc, M anuel: Recuerdos de un octagenaño (Valen
cia. año 1955). (Nota preliminar de Aurelio Martín y 
Antonio González.)

N ú m s . 2 0 -2 1 ,  enero-junio 1982,

Soubeyroüx, Jacques: El encuentro del pobre y la sociedad: 
asistencia y represión en el Madrid del siglo XVIII.

García Borrega, Juan Antonio: Delito y sociedad en Madrid 
en el reinado de Fernando Vil.

•  Ortega, M argarita: El problema de la tierra en el expedien
te de Ley Agraria.

SuaRin de la Iglesia, M a ría  Rosa; De la educación popular a 
la participación política 11775-1813)

Contreras Contreras, Ja im e : La Inquisición en Galicia y la 
minoría conversa. Un análisis sociológico del judaizante 
gallego

E S T U D IO S  T E R R IT O R IA L E S

N ú m . 8 , octubre-diciembre 1982, Centro de Estu
dios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
(CEOTMA), M in isterio  de Obras Públicas y Urbanismo, 
Madrid,

•  Rodríguez Osuna, Ja c in to : Influencia de las grandes infraes
tructuras sobre los desequilibrios territoriales.

Cadarso González, Francisco: El papel de las aguas subterrá
neas en la ordenación del territorio del área de Madrid. 

Torres Riesco, Juan Carlos: Propuestas para una política de 
ordenación del territorio en España.

García A lvarez, A n ton io : La ordenación del medio rural.
A rriba Briones, Pablo: El urbanismo en la ordenación y 

protección de los valores del patrimonio histórico-artístico. 
Tobio Soler, Constanza: Equipamientos y centros urbanos. 
González Paz , José: Efectos del transpone sobre el medio 

ambiente y la calidad de vida.

H A C IE N D A  P U B L IC A  E S P A Ñ O L A

N ú m . 7 5 , 1982 (bimestral). Instituto de Estudios
Fiscales, M in iste rio  de Hacienda, Madrid.

Doran Herrera, Juan José; Salas Fum as , Vicente; Santillana 
del Baprío. Ignacio: La no neutralidad del sistema fiscal 
en presencia de inflación. El coste real del input capital.

Blanco Losada, Manuel A.; y  o tros: Tipos óptimos de imposi
ción sobre productos monopolizados aplicación al caso del 
Monopolio de Tabacos.

Casahuga. Antonio: Autonomías, eficiencia, redistribución y 
volumen del Sector Público.

Lasarte, Javier: Resultados del Impuesto sobre la Renta en
1979. algunas consideraciones.

A lcaide Inchausti, Angel: Impuesto extraordinario sobre el 
patrimonio de las Personas Físicas: 1979.

Breña Cruz, Fernando A.: El impuesto francés sobre las 
grandes fonunas.

Pueyo M aso, José Antonio: Los actos y el procedimiento de 
actuación de la Inspección tributaria. El real decreto 
412/1982. de 12 de febrero.

•  M elguizo Sánchez, Angel: Haciendas locales y participación 
en tributos del Estado. Notas para una valoración del caso 
español.

Lorca. Alejandro, Calatrava. Ascensión: El archipiélago Ca
nario ante la Unión Aduanera.

M artín Delgado, José M aría : A propósito de una obra 
reciente. Estudios de Derecho Tributario.

Oíez M oreno, Fernando: Un año de jurisprudencia constitucional.
Casahuga, Amonio: Análisis de equilibrio general de la 

incidencia
Harberger, Arnold C.: La incidencia del Impuesto sobre la 

Renta de Sociedades.
Ballentine, J, Gregory: M cLure Jr., Charles E,: Tributación y 

política financiera de las sociedades.
M ieszkowski, Peter M .: Sobre la teoría de la incidencia 

tributaria.
Ballentine, J. Gregory: Enis, Ib rahim : Sobre el análisis de 

equilibrio general de la incidencia tributaria



M cLure Jr., Charles E : Una exposición geométrica del modelo 
de Harberger con un factor inmóvil.

MíESZKOWscí, Pster: Ei impuesto sobre la propiedad: ¿Impuesto 
selectivo ai consumo o impuesto sobre los beneflClos',

Alcaide ínchausp, Angel; Alcaide Ahê a ís , Fátima: Presupues
tos Señera'es del Estado 7970-1982.

N ú m . 76, 1982 (bimestral),

Barcelo Rico-Avello, Gabriel: La información y la reforma de 
la Administración tributaria

Bizcarrondo íráñez, A ngel: La Escuela de Inspección Financie
ra y Tributaria.

•  Cabezas VelAzquez, Carlos José: El sistema financiero 
español: su proceso de liberal nación.

•  Castillo Rodríguez-Acosta, Joaquín del: Reconversión indus
trial.

Domínguez Sors. Pedro: Aspectos de la crisis económica actual.
Moles y Roca, Ped'o: La depreciación de los activos inmóvil na

dos
Morando Loma Ossorio, José E.: Estudio teórico matemático 

de la influencia de la relación de valores de las sucesivas 
monedas de un sistema monetario sobre cifra de circula
ción de las mismas.

Pou Gaündo, Nicasio: E l  sistema fiscai de Canarias: Pasado, 
presente, ¿futuro?

Prior Perma, Joaqu ín : El control de la empresa pública en 
Francia.

Puerto Cela, M ariano: Un modelo de optimización del Plan de 
inspección.

Ques Cárdele, Luis J,: Análisis bursátil.
Sánchez Diezma, Juan José F.: Reordenación de la actividad 

petrolera en España. Principales actuaciones durante los 
años 1980 y 1981

Castañeda Chorñet, José: La participación de los ingenieros en 
el estudio de tas ciencias económicas ¡«Revista de 
ingeniería Industrial», núms- 50  y 51, julio-agosto 1934)

J erez Jijan, Miguel: Consideraciones sobre el concepto de 
entropía.

Perdna Vil-.arreal, Diego: La distribución de la carga tributaria 
en España ¡Libros de bolsillo, núm, 13. Instituto de 
Estudios Fiscales, M adrid).

Fernández V íu a íá ñ e . Otilio: Organización oe la Inspección 
Tributaria en España.

Alcaide Inchausti, Angel; A lcaide A renales, Fátima: Estadísti
cas presupuestarias y fiscales en pesetas constantes y en 
pesetas por habitante.

N ú m . 7 7 , 1982 (bimestral).

■  Tomás y Valiente, Francisco: Desamortización y Hacienda 
Pública. Reflexiones: Entre el balance, la crítica y las
sugerencias.

García Lcpez, José Antonio: La teoría del federalismo fiscal y 
los objetivos de la política económica

•  G, Paramo M  M urillo, J. M .: Economías de opción en 
transparencia fiscal.

Acunó Agüero, A rtonia: La comprobación en el ordenamiento 
jurídico tributario Italiano.

Muñes Guerras, Santos: La Universidad española Una aproxi
mación económica y presupuestaria.

Rodrigo Fernández. Jesús: E! llamado préstamo sindicado en 
eurodivtsas y el Impuesto sobre Sociedades

Buireu Guarro, Jorge: Ley sobre régimen fiscal de agrupacio
nes y uniones temporales de empresas y de las sociedades 
de desarrollo industrial regional.

Aparicio Pérez, A n ton io : El retenedor: Su/eto pasivo de la 
obligación tributarla.

■  Barcelo Vila L , V icente: La eficiencia económica de la 
descentralización autonómica de la política agraria española.

Casahuga, Amoni: Las múltiples dimensiones de la eficiencia 
en el sector público

Buchanan, James M  , Tullo: ,  Gotdon: Interacción pública y 
privada bajo externaUdades recíprocas.

Dahlman, Cari J.: El problema de la externahdad.
Peacock, Alan, Rowley, Charles K.: La economía del bienestar 

y la regulación pública del monopolio natura!.
Migue, Jean-Luc; Belanger, Gerard: Hacia una teoría general 

de la discreción directiva en las agencias públicas.
Peacock, Alan T .: En torno a la anatomía del frecaso de la 

acción colectiva
Buchanan, James M .: La elección individuaI en las votaciones 

y en el mercado.
McKean, Rolano N.: Derechos de propiedad en el sector 

público e Instrumentos pata aumentar la eficiencia del 
sector público.

■  Alcaide Inchausti, A nge l. Alcaide Arenales, Fátima: Las 
cuentas de la Segundad Social.

INFORMACION COMERCIAL ESPAÑOLA

Núms. 588-589, agosto-septiembre 1982, M in is 
terio de Economía y Comercio, Madrid.

•  Feito, M . A .: M éndez, J.; Sansa , J .. Política de importa
ciones en España

A lmagro, J.; Ferreiro, A .: Exportación Española: Comporta
miento de las series.

Fernández Lobo, Inda lec io : La exportación de vinos.
Lorenzo, Cu Rioruejo, Z. J.: Contribución española a Ia Ronda 

Tokio.
•  Bueno, Juan: Capital extranjero y balanza de pagos en 

España.
•  Lanzas, F.; Eguidazu, S.: La estrategia económica de 

España ante la CEE.
Gránele. Francesc: La integración en la CEE y la exportación 

española.
A guirre, R a fae l: Los dilemas actuales en el Mercado Común 

Agrícola.
González Laxe, F.: Sector pesquero y CEE.
J acouemin. A .: Mercado imperfecto y comercio internacional. 
Takacs, W . Eu. Presiones para el proteccionismo.

Núm. 590, octubre 1982.

V iñas , A ngel: Cómo se estudia economía fuera de España. 
Gutiérrez. A .; Velasco. C.: Estudios Universitarios de Economía. 
Siegfried, J.; Fels, R.: Enseñanza de la economía en la 

Universidad.
LeiuONhufvud, A .: La vida entre Los econos 
J uan Peñalosa, J L. de: La reforma fiscal: 77-78. Aspectos 

Internacionales.
J uan Y Peñalosa, R de: Política fiscal internacional e inversión. 
Sím ela  Segura, J.: El IVA en Gran Bretaña.
*  A lonso, J, A .; Caoarso, J M .: La inversión española en 

Iberoamérica.
Fernandez, J E ; Rechosa R.: Inversión industriaI en Castilla- 

León ¡ 1964-791.
Casares, J.: La transferencia de tecnología comercial.
Urrutia, Juan Equilibrio VS. desequilibrio.
•  Fernandez, V, J : Política regional de la CEE y su reforma. 
Bonet. A .: Los bancos deI COMECON



N ú m . 5 9 1 , noviembre 1 982. N ú m . 5 9 4 , febrero 1983.

Barallat, L. Una ayuda a la gestión de empresa.
M a t h e s o n . J. E.: La prédica del análisis de decisiones.
J ensen, M ich a e l C.: Hacia una teoría de la Prensa.
Ga n o o v , Rosario; M yro, R afae l: Medida y análisis de la

productividad global.
Ferdldi, M .; Raoul, E.; Steboyniak, H.: Seguridad Social y 

evolución macmeconómica.
Prieto PErez, Eugenio: El Seguro Privado en España.
A lbentcsa. Luis; Zaragoza, José: Estructura y política siderúr

gica.
Fraile Balb in , Pedro: La periferia siderometaíúrgica europea: 

el País Vasco.
M artin A lonso, Olga: El crecimiento urbano en España.
López Zumel, J. M  : Distribución funcional de ia renta 

¡1370-19811:
Gago Llórente, V icen te  Construcción y vivienda en Madrid.

N ú m . 5 9 2 , diciembre 1982.

Fijas A rmengol, V icenc: Política de defensa y gastos militares.
Sánchez Gijón , A m on io : Determinación de los gastos de 

defensa según los presupuestas.
Y ijsty García, José M a ría : Control analítico del presupuesto de 

defensa.
Castro Sa n -M artín, Víctor: Política de la DGAM sobre 

armamento.
Vera Fernández, José M a ría : La industria militar.
A guirre De Carcer, Jav ie r: Tecnología de las empresas 

públicas al servicio de la defensa.
M artín-M ontalyo, Amonio: Tecnología de la defensa, tecno

logía civil y formación del personal.
•  V iñas, A nge l: Armas y desarrollo.
Sanm am ed  Corral, Pedro: Repercusiones de la integración en 

la NATO.
Looney, ñ . E.; Frederiksen, P. C.: Impacto de los gastos de 

defensa en la economía mexicana.
M unilla Gúmez, Eduardo: Principios básicos de la política de 

defensa.
Fernández Espeso, Carlos: Consideraciones acerca de la segu

ridad nacional.
V iñas , A nge l: La defensa económica: una conceptualización 

para España.
Dlson, M ancur; Zeckhauser, Richard: Teoría económica de las 

alianzas (r<An economic theory of alliances». The Review 
oí Economías and Statitics, agosto 196B, pp. 286-279).

Linde, Luis M .: Para comprender el sistema soviético: Aron, 
Zosiensky y Castoriadis.

J uan Y Peñalqsa, Rafael de; Los límites al crecimiento, diez 
años después.

N ú m . 5 9 3 , enero 1983.

Ice: John Maynard Keynes. Cronología y bibliografía.
Feito, José Luis: A la búsqueda de la figura y la obra de J. 

M. Keynes.
Botas, A.; Urrutia, J . :  ¿Necesitamos otro keynes?
Desai , J . M  . : Teoría y política monetaria en la «teoría generale.
Carbaso, A.; García Alance, S. Limitaciones de la política 

monetaria en Keynes.
Gale, Douglas: Keynes y la teoría de los mercados especulativos.
M as-Coleil , A .: Teoría del desempleo en Keynes y en ¡a 

actualidad.
Fleming , J. S.: Flexibilidad de los salarios y estabilidad en el 

empleo.
Fanjul, Oscar: Keynes y la moderna teoría del crecimiento.

González-Haba , Francisco: El transporte interurbano por carre
tera.

Lucue Ccsmeu, J Antonio: La marina mercante española en la 
encrucijada

García Alcolea, Rafael; Servet. Jorge. El transpotte aéreo en 
el mundo y en España.

Fernández Duran, R ., M olina Som, E.; N ebot Beltrán, F : 
Fracaso de la política de autopistas de peaje.

Vilagut M aciá . J. FL: Infraestructura del transporte y desarrollo 
regional.

Vilagut M a g a , J, R .: Las subvenciones a ios transportes 
públicos.

M aravall, Fernando; Rodríguez De Pablo, J . :  Tamaño empre
sarial y exportación industrial española.

Gómez Lüpez, Amonio: La economía de Gibraltar y la apertura 
de la verja.

M iro Sánchez, R ,: Productividad de la economía española 
1965-1981.

Barcelú Vi i a , V. Sobre la deseabilidad de ia legislación de 
precios.

Castro Núñez, J . de: Factores fundamentales de la actividad 
económica.

N ú m . 5 9 5 , marzo 1983.

Ice: Países Nórdicos: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, 
Islandia.

García Sglanes. José: Algunos signos de sobrevaluación del 
tipo de cambio de la peseta.

■  Escribano. Carlos; Ouu. Josep: Los precios de producción 
de los productos energéticos derivados del petróleo.

■  Lafuente FElez, Albeno; Salas Fum as . Vicente; La teoría 
económica de ¡a dirección estratégica.

Fornies Casals, José F.; Palacios Bañuelos, Luis: Política y 
ahorro popular durante ia segunda República.

■  Deubner, C h ris tian: El capital extranjero en la Industriali
zación Ibérica.

Núm. 596, abril 1983.

Ram o s , Francisco Javie r: El papel de la bolsa en el sistema
financiero.

Fernández Flores, Franc isco: Los intermediarios bursátiles: 
problemática y perspectivas futuras.

Terriente Quesada, José Carlos: Mercada de emisiones.
Barallat, L u is : Una nota sobre el mercado monetario y la bolsa.
BaqueSo Vázquez, V icen te : Una nota sobre nuevos mercados: 

nuevos instrumentos.
Barallat, Luis : Desarrollos recientes de los mercados moneta

rios.
Rodríguez Inciarte. Juan: Comentarios sobre, el desarrollo de 

los mercados monetarios.
■  Lüpez Roa, Angel Luis: El proceso de reforma del sistema 

financiero español.
Fa n j u i, Oscar; M aravall, Fernando: Sobre economías de 

escala en el sistema bancario español.
García A lonso, José María: La concurrencia en el sistema 

financiero español.
Reqüeuo, Jaim e: Los circuitos privilegiados de financiación y 

reforma de! crédito oficial.
V inader Zurbano, R a fae l: Las necesidades de financiación a 

largo plazo
Riva , Santiago de la : Aspectos financieros de la adhesión de 

España a la CEE.
Eguioazü, S antiago: La participación de España en el Sistema 

Monetario Europeo.



Díaz Huder, Carlos: Coméntanos a la adhesión y participación 
de España en el SME.

Toribic, Juan J.: Ei futuro del sistema financiero.
Torfero M añas, Amonio: El futuro dei sistema financiero.

INVESTIGACIONES ECONOMICAS

Núm. 19, septiem bre-dic iem bre 198 2 , Fundación Em
presa Pública, M adrid .

Garecñani, F.: Sobre un cambio en la noción de equilibrio en 
los recientes trabajos sobre valor y distribución.

•  Torrero M anas , A .: El sector bancario en la crisis bursátil.
Carrera Calero. C : Imposición e inversión en una economía

con mercado de valores.
•  M aravall, F.: Los procesos de innovación y la introducción 

de nuevos productos en mercados ohgopclísticos
Pes Gjixa  A : Ei comportamiento de la «agricultura familiar» 

en Cataluña a partir de 1960.
Sánchez Choliz, J : Sobre el intercambio desigual.
Barreiro Gil, M .: Notas sobre la evolución histórica de la 

ganadería gallega 1859-1935
Dolado, Juan José: Equivalencia de los test del Multiplicador 

de Lagrange y F de exclusión de parámetros, en el caso de 
contrastación de perturbaciones heterocedásticas.

Comín Co m ín , F.: Unas notas en torno a la Hacienda Pública 
en ¡a segunda República.

M olero, J : Sobre las limitaciones de la dependencia cultural 
y la critica aI pensamiento latinoamericano: Respuesta a 
un ensayo sobre la teoría del desarrollo económico.

Vázquez Barquero, A.: Comentarios a una crítica hecha con 
aestilo dependiente».

N ú m . 2 0 , enero-abril 1983,

■  M alo de Molina, J. L.: El mercado de trabajo y los 
salarios en España.

■  Tortelía, G.; Palafox, J.: Banca e industria en España 
(1918-1936).

CoEFVo Arango, C.: Equilibrio, dinámica y expectativas raciona
les.

■  A rango Fernández, J.: Cambios en la dependencia exterior 
de la economía asturiana (1988-1975).

Morillas Rayas, A.: Indicadores «apológicos» de las caracte
rísticas estructurales de una tabla «input-output». Aplica
ción a ia economía andaluza.

Puig A noreu, J. V : La tasa de descuento como precio de 
transferencia en la programación de las Inversiones de la 
empresa.

Fernandez Sánchez, E.: La medida de la productividad global 
de ios factores: una aproximación.

Barbolla García, R.: Un teorema de existencia de cuaslequl- 
libno y una generalización de un teorema de existencia de 
equilibrio general competitivo con preferencias no ordena
das

Cuenca García, E.: Los problemas de la Integración monetaria.
■  Tejera Rodríguez, C.: Las fluctuaciones de la inversión en 

los países dei Este.

MONEDA Y CREDITO. Revista de Economía

Núm. 161, ju n io  1982 (trim estra l), M adrid.

Robere, Amonio: Un pian pata Andalucía.
I ingle, Christopher, Verges, Josep C.: Las consecuencias de! 

Public Cholee en Españe.

M artínez Shaw, Carlos: El asiento de 1741 y el abastecimien
to de frutos a Nueva España.

Anes, Gonzalo: La «Restauración política de España».
M ontes, Pedro: Situación económica y evolución monetaria en 

los primeros meses de 1982

Núm. 162, septiem bre 1982 (trim estra l).

Carande, Ramón: Juan Liado.
Naharro, José M .:  Don Antonio Flores de Lemus: Dos 

conmemoraciones.
Schwartz, Pedro: Segundo óptimo y economía del bienestar. 

Algunas soluciones parciales
■  Gómez Orbaneja, Antonio: La crisis de la «ciencia» 

económica.
Cabrillo, Francisco: El programa de economía politica de Don 

Laureano Figuerola.
M ontes, Pedro: Comentario sobre la evolución monetaria.

PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA

Núm. 12-13, 1982 (trim estral). Confederación Espa
ñola de Cajas de Ahorro, Fondo para la Investigación
Económica y Social, Madrid.

*  Fuentes Quintana, Enrique; y otros: Estrategia para un 
tratamiento de ios problemas de la Seguridad Social.

Aivira Martín, Francisco; García López, José: La Seguridad 
Social y los españoles.

Alonso Olea, M anuel: Cien años de la Seguridad Social.
Suarez González, Femando: La Seguridad Social y la Constitu

ción de 1978.
M artín Valverde, Antonio; Rodríguez Sañudo, Fermín; Duran 

LOpez, Federico: La racionalización de la gestión.
*  Rodríguez P inero, M ig u e l: La Seguridad Social ante la

crisis económica.
V ida Soria, José: Los regímenes especiales.
A lmansa Pastor, José M a nue l: Gestión Pública e Iniciativa 

privada.
Durán Lúpez, Federico; Rodríguez Sañudo, Fermín; M artín 

Valverde, Anton io : Evolución dei derecho de la Seguridad 
Social.

Borrajo Dacruz, Efrén: Comunidades Autónomas y Segundad 
Social.

V illa Gil , Luis Enrique de la: La participación social en la 
gestión.

*  Velarde Fuertes, Juan: La financiación de ia Seguridad 
Social.

Pérez Díaz, V íc to r: Médicos, administradores y enfermos: la 
calidad de la asistencia sanitaria.

*  A rranz A lvarez, Leopoldo: El poder de la Seguridad Social 
en el consumo farmacéutico.

*  Durán Heras, Alm udena: Pensiones en España: presente y 
perspectivas de futuro.

López López, Anton io : Veganzones Calvo, José: Fondo de 
Pensiones.

*  Casahuga V inardell, A ncon i: El sistema de pensiones 
públicas.

Oleer A riño, José Luis; Segura Roda, Federico: Una visión 
liberal de las pensiones.

*  Desdentado B dnet, A ure lio ; Cruz Roche, Ignacio: Las 
prestaciones del desempleo ante la crisis.

Pereda M ateos, A lberto  de: Asignaciones familiares: raciona
lización y reforma.

González-Sancho LOpez, E m ilio : La política de protección a la 
familia en España.



M edel Cam ara . Braulio: Consideraciones fiscales en torno a ¡a 
familia

Cabezaeí Corrales. Rogelio. V iñas-Peya, Juan: Informática y 
Segundad Social.

*  Eguioazu Palacios. Fernando: Algunos aspectos financieros 
de la Segundad Social

*■ Lagares Calvo. Manuel: Reforma financiera de la Segun
dad Social.

Opiniones De: Catedráticos de Derecho del Trabajo. Médicos, 
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo. Entidades de 
Previsión Social y Unión Española de Entidades Asegurado
ras y Reaseguradoras y de Capitalización (UNESPA).

Perrin, Guy: Racional ilación y humanización, dos objetivos 
prioritarios para una reforma de la Seguridad Social. 
(Travail etSociété, vol. 6 . núm. 4, octubre-diciembre 1381 j.

DOCUMENTOS (Suplemento): Propuesta de medidas de racio
nalización y mejora de la Segundad Social, Idiciembre. 
1381), Ideas básicas para un programa y posición empre
sarial sobre la Seguridad Social en España, CEDE, (noviem
bre. 1380); Posición de CEOE en materia de Segundad 
Social en cumplimiento del punto V.2 del ANE, (enero. 
19821; Crítica al documento presentado por ¡a Administra
ción a la Comisión de Segundad Social Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras, ¡enere, 1982); Alternativa 
de CC 00. a la Comisión de Seguridad Social. Punto V 2 
del ANE, (enero, 1982), Posición de UGT ante la propuesta 
de ia Administración sobre racionalización y mejora de Ia 
Segundad Social, (enero, 1982), Oocumento de Síntesis 
presentado por la Presidencia de la Comisión, Coméntanos 
a la no consideración de les propuestas de CEOE en el 
Documento de Síntesis; Notas para la elaboración del 
Documento de Síntesis. (Documento interno de ia Secreta
ría de ia Comisiónj.

N ú m . 1 4 , 1933 (trimestral).

*  García Alonso, José M.. ta  energía en ia economía 
española. Una visión global.

Solana Maoariaga, Javier: Alternativa socialista e l PEN.
Pozo Portillo, José del: la revisión del Plan Energético 

Nacional.
*  Oterc Moreno, José M.; Trojillo Aranda, Francisco 

Estructura de! consumo energético en España.
*  Raymond Rara, José Luis: Efectos mflacion/stas de la 

subida de precios de los productos petrolíferos.
Alegría Felices, Fernando: La gestión energética en ias 

empresas.
Virara Morillo, Alfredo: Nueves fuentes de energía
*  Estevan Bolea. M  Teresa: Energía y medio ambiente.
Díaz Fernández, José Luis: El petróleo: Una introducción.
*  Ascanio Togores, Francisco: Exploración y producción de

hidrocarburos en España.
*  Vales Soler, José: Pardo B ustllo , M iguel: Suministro y 

refino de crudos.
Mora Cartaya, Luis: Ei sector petróleo: Perspectivas de la 

empresa privada
Boada ViiAiioNGA. Claudio: El Instituto Nacional de Hidrocar

buros en Ia política energética española.
Pérez López. José: El carbón en ei mundo.
*  Fernández Felguerosq. José M anuel: Ei carbón en España.
*  Castillo Bonet. Manuel: El carbón en perspectiva.
M ateu de Ros, José M anuel. Una política estratégica para les 

importaciones de carbón.
T opa Calvan . José luis: La Red Eléctrica Nacional.
*  A ranceta Sagarminaga, Jesús: La Red de Transpones y 

Distnoución de Energía Eiéct'ica en Espeña peninsular
Punset I Casals. Ecuardo: La empresa pública en el sector 

eléctrico.

Basabe M anso de Züñiga, Juan: Ei ciclo del combustible nuclear.
A lvarez M iranda, Alfonso: Situación actual y perspectivas de 

la energía nuclear en España.
Dáv'ila Sánchez, Carlos: Ei actual programa nuclear español.
*  TElLEZ de Pe r a ja , A nton io : El gas natural en ia estrategia 

energética española.
Fuster J a jm e , Feliciano: Situación actual y perspectivas de la 

energía sotar en España.
M uñoz oel Barrio, Carmen: Reconversión de ta estructura de 

refino en Espeña.
Fernandez M artínez, Concepción: Optimización de los medios 

de producción de los sectores eléctricos y de refino.
Fdntíla M ontes, Emilio: El precio dei petróleo: perspectivas a 

medio plazo.
Sebastian Gascón, Carlos: Demanda energética, inversiones en 

los sectores transformadores y crecimiento potencial de la 
economía española.

Sanz Ferrer, Ricardo. Segura Sánchez. J u lio : Requerimiento 
energético v efectos del alza dei precio del petróleo en la 
economía española.

Gil Sordo, V icente: La flexibilidad de sustitución del petróleo 
en ei sistema energético español.

Centeno González, Roberto: Petróleo y crisis en ia economía 
española.

García-pardo García eorenzana. Jimena Un modelo de la 
demanda de energía eléctrica en España.

Sa h u m a r ía  Fiórez. José: Balances energéticos regionales en
1980.

A lvina M artín, Francisco, García López, José: Energía y 
Sociedad: la opinión de los españoles.

Solana M aoariaga, Javier, y otros: Opiniones sobre le política 
energética.

Norohaus, W iliiam  D.: Crecimiento y energía: política econó
mica en los países industrializados.

PAPERS. Revista de Sociologia

Núm. 18, octubre 1982, Universidad Autónoma de
Barcelona, Barcelona.

■  Asíelarra, Jud'th; Izquierdo. María Jesús: Familia y 
Estado: una relación a examen

Izquierdo. M aría  Jesús: Estado y Familia en los países del este.
U jestrom. Rita: Familia y Estado en Suecia.
Balbo, Laura. Riparliamo dei Welfare State: la società 

essisrenziale, ia società dei servizi, la società delie crisis.
A lbero:, Inés: Un nuevo modele de lamilla
Izquierdo, M aría  Jesús, Lopez, Marcos: Notas acerca de Ia 

oferta de servicios colectivos por pane de! Estado.
■  Ra m a , Carlos M .: Modelos autoritarios latinoamericanos 

dei siglo XX.
i.vbert, Gerard: La presse dínfiuence dominante et la produc

tion du réel: à propos de «El Paisu.

Núm. 19. 1983

Perinat, Adolfo: Lemkcw , Luis: Biología y ciencias humanas. 
Greenwood, Dav/dd: Sociología: Del darwinismo al moralismo. 
M artí, Sacramento; Pestaña, Angel: Sexo, naturaleza y poder. 
Valdés, Ramón: Tecnología y evolución 
M artínez A iie r , Juan: La ciencia económica y el análisis 

energético. Discusiones antiguas y recientes.



PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO

Núm. 12, 1982 ¡trim estra l), Instituto de Estudios
Fiscales, M in isterio  de Hacienda, Madrid.

A'ienza Mema, María Teresa: Las devoluciones de ingresos y 
su contablllzación. Comentarlos a algunos casos concretos.

Basurto Solaguren-Beascoa, Juan: Déficit público e inflación. 
La experiencia española reciente.

Campo Sainz de Rozas, Julián: [ I  presupuesto y la política 
presupuestarla en Estados Unidos.

Cazorla Prieto, Luis M aría: Relaciones del Tribunal de 
Cuentas con las Cortes Generales.

Fernández Farreres, Germán: t i  control por la Comunidad 
Económica Europea de las subvenciones y ayudas financieras.

FerrIn Gutiérrez, José Agustín: El control de carácter finan
ciero de los artículos 17 y 18 de la Ley General de 
Presupuestarla.

Lozano Serrano, Carmelo: Autonomía municipal en materia de 
gastos: tendencias del ordenamiento.

Marojo A:ín, Juan Amonio: Etica empresarial y empresa 
pública.

Martín Martn, Juan: La eficacia administrativa en la reforma 
de la Administración Territorial de la Hacienda Pública.

Martin Queralt, Juan: Responsabilidad patrimonial de! Estado 
derivada de actos administrativos ajustados a Derecho.

Mateo-ros Cerezo, Rafael: El control financiero de los 
partidos políticos.

uüt'ERRcz del Alawo y Mahou, Joaquín: La Inspección Gene
ral de la Hacienda Pública en Francia y en España.

Lalumiere, Fierre: Las funciones de los miembros de la 
Inspección General de Finanias.

N ú m . 1 3 , 1982 (trim estral).

Alvarez Corbacho, Joaquín: El canon gire grava la producción 
de energía eléctrica, v la autonomía financiera de Galicia.

•  Bayona de Perogordo, Juan José: El procedimiento de 
gasto público y su control

Bermejo Sánchez, Celso J. La programación presupuestaria 
sectorial: Nuevas acepciones sectoriales.

Pascual García, José: La legalidad presupuestaria de las 
obligaciones del Estado en la jurisprudencia.

•  Romami Biescas, Arturo: Una política contra el déficit
Rjbio Guerrero, Juan José: Régimen económico-jurídico de la

Contabilidad Pública. Plan General de la Contabilidad 
Pública.

Ruiz-Ayücar de Merlo, Jesús: La mejora y racionalización de 
ia Seguridad Social: Un problema de decisión política.

Santamaría Pastor, Juan Alfonso: Las comunidades autónomas 
y el control económico-financiero.

Sosa Wagner, Francisco: Control contable y presupuestario de 
las Corporaciones locales.

Bohoyo Castañar, Francisco: Comentario sobre el control de ia 
eficiencia administrativa.

Normanton, E, L.: El control de la eficiencia administrativa.

RECERQUES

Núm, 13, 1983, Barcelona

Amelans, James: L'olígarguia ciutadana a Ia Barcoiona mo
derna: una aproximació comparativa.

Torras i Ribe, J M .:  Aproximació a ia problemática civil de 
la Guerra de Successió a Catalunya. La política municipal 
de l'Arxiduc Caries d'Austria (1705-171 i).

Delgado Ribas, Josep M.: La construcció i  ia indùstria navais 
a Catalunya 11750-18201.

Sales, Nuria: Rambiers, traginers i mules (s. xvm-xix).
Araci, Rafael; García Bqnafe, Marius: La protoindusmlitta- 

ció i la indùstria rural espanyola al s. xvm.
Fina, Huís: Salarla i fiscalità!. El cas espanyel durant el 

període 1965-1975.
Carbonell i Esteller, Montserrat: Els comunais i la società! 

pagesa Un exemple de l'A lt Urgell /fináis s. xvm principia 
s. xixj.

Vilaclara, Josepa Reinaxenca i particularismo catalá durant 
el sexenni W68-Ì873.

Gay i Esccda, Josep M.: Un «proyecto... para restablecer el 
antiguo magistrado de Cataluña» ai segle xvii

REVISTA OE ECONOMIA POLITICA

N ú m . 9 1 , mayo-agosto 1982, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid.

Calle Sa iz , R icardo: Nuevos procedimientos pata revelar las 
preferencias por los bienes públicos: Una síntesis.

Pi A nguita, Joaqu ín : La integración monetaria de la CEE. 
Rodríguez Saiz, Luis: La política económica óptima de coordi

nación de los transportes interiores 
•  M olto, M , A .: El turismo en España en el período 

1982-1981 Una aproximación cuantitativa.
Prieto Escudero, Germán- La guiebra táctica del «Full Expío/- 

menw y su replanteamiento docttínal.
Domingo, Teresa: Algunos aspectos de ia estructura agraria en 

el País Valenciano y su explicación en base a las tesis 
clásicas.

García, Leandro: Algunos aspectos de la estructura industrial 
del País Valenciano.

Nussbaumep, Adolfo: Monetarismo o keinesianismo como 
directrices de ia política económica estab/lizadora.

N ú m . 9 2 , septiembre-diciembre 1982,

Rodríguez Saiz , Luis : Un anáhsis formal de los problemas de 
aplicación de la política de estabilización.

Sánchez Ayuso, Manuel, y Aniuñano M aruri, Isidro: Sobre el 
estancamiento productivo y las políticas de oferta.

García Crespo, Milagros: Algunas reflexiones sobre el ciclo 
económico politizado.

Tomas Carpí, Juan Antonio: Política económica y perspectiva 
histórica.

M o n o  Calvo, M igu el Angel: Análisis cuantitativo dei crédito 
vivienda 1971-1981.

Cabrera Santam aría , Antonio: Política económica e incerti 
dumbre. Enseñanzas extraídas de su consideración 

Fernández Arufe, Josefa Eugenia: Política de empleo ante la
crisis económica: La situación española.

Martín Pliego, Francisco Javie r; Parejo Ga m ir , José Alberto: 
Un nuevo modelo para el análisis financiero mterregional. 

Alonso González, Luis A lbe rto : El Trade-off entre salario reaI 
y empleo en una economía abierta.

Núm. 9 3 , enero-abril 1983.

Calle Saiz, Ricardo: La eficacia de la política fiscal y los 
efectos itcrowdmg-outii: Unas consideraciones adicionales 

£s=i Martínez, José M a ría : La caracterización económica de 
la enseñanza superior: Una revisión.

Cabrera Santamaría, A nton io : Una revisión de la teoría 
nwxista clásica sobre la crisis capitalista.



A vala Tom ás , A u re lio : La familia y el sistema de empleo: Su 
papel en la oferta y la demanda de trabajo, tratamientos 
fiscales al respecto.

Doniges. J ourgen B u La seguridad sociai en Alemania Federal.
Prieto Escudero, Germán; Prietc Yerro, C laud ina: [ !  fenómeno 

sociológico de pobrera en la moderna economía.
Pazos, D iego: Cálculo del tiempo óptimo de finalización de un 

proyecto de obras, construcción de buques: implantación 
de sistemas de Telecomunicación.

REVISTA ESPAÑOLA DE ECONOMIA

Año XI, cuarto trimestre 1980 y primer semestre
1 9 8 1 , M a d rid

Pulido, Anton io : Introducción a l número homenaje a Lawrence 
fí. Klein.

Klein, Lawrence R.: Carta abierta a los económetras españoles.
Pulido, Antonio: Apuntes sobre la obra de Lawrence R Klein.
Klein, Lawrence R.: Predicción y evaluación de politicas 

usando modelos econométricos de gran tamaño: Estado del 
arte.

Malinvaud, Edmond: La economerría cara a las necesidades de 
la política macroeconómica.

Adams, F. Gerard: Predicción y análisis de políticas con 
modelos econométricos.

■  Fonteea,Emilio: Modeloseconométricosyprevisióneconómi- 
ca.

Castilla, Adolfo: El papeI de los modelos econométricos y la 
predicción económica en la empresa y en la Administración 
pública.

■  Alcaide, Angel: Apuntes sobre el desarrollo de ios modelos 
macroeconométricos en España.

■  Pena, Bernardo: Limitaciones y posibilidades de los 
modelos macroeconométricos en la España de los 80.

Martínez Apuado, Tim oteo, Vincens Otero, José: Utilización 
de! modelo Wharton-UAM Primeras soluciones.

■  Yabar Sterling, Ana: La economía española a través de 
dos modelos macroeconómicos cuantitativos: el modelo 
Hesper 80 y e l modelo Ispama 85.

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLOGICAS

Num. 18, abril-jun io T982, Centro de Investigacio
nes Sociológicas, Madrid.

Lisón Tolosana, Carmelo: La singularidad plural. Antropología 
cultural y especificidad.

A lvira M artín , Francisco: Rubio Rodríguez, M aría  Angeles: 
Victimización e inseguridad: la perspectiva de las encues
tas de victimización en España.

Oltra, Benjamín: La restitución de la perspectiva: Acerca de 
la ideología.

Beltrán. Luis: La teoría budja del poder político. Una 
concepción tradicional africana del poder.

Béjab, Elena: Rousseau: opinión pública y voluntad general. 
J ustel, M anuel: Imagen pública de la policía. Opiniones y 

actitudes de los españoles sobre las Fuerzas de Segundad 
del Estado.

Núm. 19, julio-septiembre 1982.

•  López Pintor, Rafael; W ert Ortega, José Ignacio; La otra

España. Insolidaridad e intolerancia en la tradición políti- 
cocultural española

Beltrán, M ig u e l: La realidad social como realidad y apariencia.
M iguel, Amando de: La población en Madrid en los primeros 

años del siglo.
Cicourel, Aaron V .: Procedimientos interpretativos y reglas 

normativas en la negociación de lístalos» y rol. («Cognitive 
Sociologv», cap I, Free Press 1974.1

•  Cazorla PErez, José Algunos efectos sociopolíticos de la 
inmigración rural en ¡as relaciones intraurbanas.

Núm. 20, octubre-diciembre 1982.

Medina, Esteban: Teorías y orientaciones de la sociología de 
la ciencia.

•  Hunesus, Carlos: La transición a la democracia en América 
de! Sur. Una aproximación a su estudio.

Cachinero Sánchez, Benito: La evolución de Ia nupcialidad en 
España l1887-iS75j

Miguel, Jesús M , de: Para una análisis sociológico de la 
profesión médica.

Santos, Julia: La UGT de Madrid en los años treinta: Un 
sindicalismo de gestión.

López Pintor, Rafael: Justel, Manuel: Iniciando el análisis de 
las elecciones generales de octubre de 1982. (Informe de 
un sondeo postelectoral,j

REVISTA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES

Año XXXI, núm. 120, julio-septiembre 1982, 
Instituto de Estudios Agrosociales, Madrid.

Agündez Fernández, Amonio: La explotación familiar Agraria. 
Couno Süeiras. José: Galicia y la distribución de carnes 

bovinas en España.
B ueno Gómez, M iguel: Noras sobre el turismos rural en España. 
Carazo García Olalla, Luis: El turismo rural como recurso de 

la población agraria.
B ®  Escribano, Julián; Bernaldc de QuirOs , Adrián G.; J im é 

nez M edina, Fernando: Estudio del mercado de flotes en el 
área de Madrid.

Prieto Escudero, Germán: El fenómeno del paro, con especial 
referencia al agro español.

Año XXXI, núm. 121. octubre diciembre 1982.

Garrido Egido, Leovigildo: La pluralidad agraria en una 
comarca de ¡a provincia de Santander.

Ballestero, Enrique: Sobre una teoría no utilitarista del 
consumo, con aplicación a ¡a demanda de alimentos. 

Corral Dueñas, Francisco: La protección registra! de ios montes. 
•  Gil , Javier Alfonso: España 1940-60: Crecimiento económi

co.
Hard Giménez, Tomás de; Caldentev A lbeft, Pedro: Análisis de 

las normas comerciales de las carnes en España

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS

Núm. 25. (nueva época), enero-febrero 1982, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

Rodríguez Paniagua, José M aría: J. S. M ili: Su utilitarismo, 
su ética, su filosofía política.



Sohiano, Graciela: Esquemas de interpretación para ia historia 
política en Hispanoamérica.

González Encinar, José Juan: El supuesto giro a la derecha en 
las elecciones al Parlamento gallego.

A lfonso Bozzo, Alfonso de: Los «altos cargosa de ia Generali- 
tat: ¿Administradores o políticos? \Una primera aproxima
ción ai personal de Catalunya.)

A gjila Tejerina, Rafael del: La transición a la democracia en 
España: Reforma, ruptura y consenso.

Pérez Rovo, Javier: Notas para una teoría materialista del 
Estado.

Bejar M erino, Helena: Evolución del libro político en España: 
1970-1980.

Laguna Sanquirico, Francisco: Información y fuerzas armadas.
Roberts, Geoffrey K.: El Parlamento británico en 1981.
LOpez García, Bernabé: Las elecciones tunecinas del 1 de 

noviembre de 1981.

Núm. 26, (nueva época), marzo-abril 1982.

NüNez Ladeveze, Luis: Augusto Comte y ia «división del trabajo 
social».

Be.trán, Luis: Los fundamentos tradicionales de ia unicidad 
del poder en el régimen político del Zaire.

LOpez Garrido, D iego: El modelo absolutista español.
Sánchez Férriz, Remedios: Relaciones Iglesia-Estado: 1874- 

1875.
Benevto, Juan: Los derechos fundamentales en la España 

medieval.
Lombardo Giorgio: Democracia y Constitución en Italia
Pitarch, Ismael E.; Subirats, Joan: Los diputados del Parla- 

ment de Catalunya de 1980.
Benedicto M illán , Jorge A,: Las elecciones del 1 de marzo en 

la ciudad de Barcelona

Núm. 27, (nueva época), mayo-junio 1982.

Lombardo G iorg io: Corrientes y democracia interna de los 
partidos políticos.

San ¡, G iacom o: Notas sobre el sistema italiano de partidos
Schmitt, Hermann; Reic, Karlheinz: Del pluralismo polarizado 

al moderado. El sistema de partidos de Alemania Occidental.
M avpogordatos, George Th.: El sistema griego de partidos.
Cocaco A ntones, Luis Felipe: Sistema de partidos y participa

ción política en Portugal.
Palm a , Giuseppe Di: Democracias sucesoras. El caso de Italia.
Bar Cendon. Antonio: Los factores sociodemográficos de Ia 

participación política en España.

Núm. 28, (nueva época), ju lio-agosto 1982.

Fix ZAMUoro. Héctor Problemas jurídicos de la Administración 
de justicia federal y regional en México y en España

Nohlen, Dieter; Stu r m . Roland: La heterogeneidad estructutal 
como concepto básico en la teoría de desarrollo

Bonacheca, M anuel: Comentarios sobre el principio de separa
ción de poderes en J J. Rousseau.

García Leal, José: La teoría dei contrato social: Spmoza frente 
a Hobbes.

Carrizo, Jorge: La soberanía dei pueblo en el derecho interno 
y en eí internacional.

M oreno A lonso, M anuel: Quince canas sobre el liberalismo 
histórico español.

M ar ' ínez Quinteiro, M . E.: En torno ai primer constituciona
lismo hispano: Estado de la cuestión.

Seoueircs Tizón, José L.; Sequeiros T izón, Julio G.: El compor 
tamiento político -electoral de los gallegos.

Núm. 29, (nueva época), septiembre-octubre 1982.
Bernecker, W a lther L :  Wiily Brand y ia guerra civil española.
•  Vanossi, Jorge Reinaldo: La Argentina ante los modelos 

constitucionales contemporáneos.
Laraña Rodríguez-Cabello, Enrique: Comunicación y política en 

Ia sociedad industrial avanzada. Los medios de comunica
ción colectiva y Las campañas electorales.

J erez M ir , M ig u e l: Corrientes científico-politices en el tema 
de ia élite norteamericane.

S u A B E Z , W aldlno Cleto: El poder ejecutivo en América Latina: 
Su capacidad operativa bajo regímenes presidencialistas 'de 
gobierno.

Robles Egea, Amonio: Formación de la conjunción repubiica- 
no-socielista de 1909

M ansilla , H, C, F.: Les teorías clásicas sobre el buen gobierno 
y su significación actual.

P iñuel Raigada , José Luis: Le publicidad y la reproducción 
social a través de ia producción de comunicación de masas.

AbellAn, Angel M anuel: De la burocracia liberal a Is ideología 
burocrática saintsimoniana.

Cáseles, Francis G.: La representación de la mujer en los 
órganos legislativos.

A lvargonzAlez, Rafael: Ideas pata una teoría del Estado de las 
autonomías.

Pérez V ilariño, José: Cempo religioso y espacio político en los 
periódicos españoles a comienzos de los años setenta

Núm. 30 (nueva época), noviembre-diciembre 1982.

Ramírez, M anuel: El sistema de partidos en España tras las 
elecciones de 1982.

Frosini, Vlttorlo: Bancos de dalos y tutela de le petsona.
M u iie r , Christoph: Reflexiones críticas en torno a las relacio

nes ende la religión y el Estado.
A guila Tejerina, Rafael de: Partidos, democracia y apatía: una 

interpretación.
Trinoaoe, Helgio: El tema del fascismo en América Latina.
B ia g im , Hugo E,: En tomo a ia crisis dei iiberaiismo.
Laboa. Juan M aría : La libertad religiosa en ¡a historia 

constitucional española.
Rubio Carraceoo, José: John Rawls y la revisión de 1980

REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES

Núm. 8, ju lio -d iciem bre 1981, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga, Instituto de Desarrollo Regional (Universidad 
de Granada). Instituto de Desarrollo Regional (Universi
dad de Sevilla). Instituto de Historia de Andalucía 
(Universidad de Córdoba) y Universidad de Cádiz, Málaga.

Hernández A rmenteros, J ; M ancha Navarro, T .: V illena Peña, 
J E : Un fondo de compensación interterritorial desvirtuado. 

Granaoos Cabezas, V ; Rui M artins , M .:  Problemas de la 
autonomía regional: por una visión política organizativa. 

Esevfrr!. E,: La elaboración de una ley presupuestaria oara las 
Comunidades Autónomas: necesidad y criterios 

Terrón M ontero, J : Ei subsistema de gobierno de ia Junta de 
Andalucía.

Bum tR. F : Política regional dei Mercado de trabajo: ia 
experiencia alemana

Narbdna , C : Tejera, C.: Las regiones y la ampliación del 
Mercado Común, notas de un coloquio 

Carames V ieitez, L .: La ciudad central en ¡as áreas metropoli
tanas: Problemas financieros.



N ú m . 9 , enero-marzo 1982.

Herrero M adariaga, J.: La haciende de las regiones italianas 
con estatuto ordinario.

M artínez Sierra, F.: Un intento de clasificación de las varias 
formas de organización de la producción agraria presentes 
en Andalucía Oriental.

•  M órulas Raya, A.: Una aplicación de la teoría de gratos 
ai análisis estructural de la economía andaluza.

Naylon, J .: Problemas urbanos y planificación en el mundo 
desarrollado: Barcelona. (En Urban Problems and Planning, 
¡n the Developed World, Edlted by M ichael Pacione, 1982 , 
London).

•  Bono Ríos, F.: Análisis y tablas input-output en el ámbito 
español: Reseña bibliográfica.

Hills, G.: Las poblaciones de Gibraltar a través de ia Historia.

R E V IS T A  DE F O M E N T O  S O C IA L

V o l 3 6 . n ú m . 1 4 7 , ju lio  septiembre 1982, CESI,
Madrid.

GOmez Camacho, Francisco: Actitud ética ante el desempleo y 
la ciencia económica.

García de Leaniz. Pedro: Perspectivas del empleo.
Gorosquieta, Javier: Política económica contra el paro.
Ortega, Victorino: La actual política de empleo y el paro.
A lemany, José M aría: El paro en Aragón.
Vaca N ieto, José M aría : El paro en la Región Castellano-Leone

sa
Escuoero Barbero, Roberto: El paro en la provincia de León.
Camacho, Ilde fonso: El paro en Andalucía
Irigoíen, Josu: El desempleo en el País Vasco.
Santamaría Conde, Xoán X.: El paro en Galicia.
Salinas Ramos , Francisco: La Iglesia ante el paro.

V o l. 3 7 , n ú m . 1 4 8 , octubre-diciembre 1982.

Comité de Dirección de la Escuela oe Formación Social de V igo: 
Entidad convocante y gestación del Congreso.

Fierro. Federico G.: Apertura del I Congreso de Escuelas de 
Formación Social y Sindical de España

M olina GOmez, A rturo : Historia y realizaciones prácticas en el 
campo de la formación social y sindical en España.

Díaz Hernández, Carlos: Mentalidad y comportamiento social, 
sindical y ciudadano en España.

Rio M artín, Enrique: Cultura popular hoy día.
A ngulo Dbibarrí, Jav ie r: Convivencia y participación en los 

barrios.
GOmez Del Castillo, J u liá n : Sindicalismo: masas, burocracia y 

militancia.
Giner De Grado, Carlos. Alternativas para una formación de la 

conciencia social y sindical.
Rojo Salgado, A rgirrtiro: Formación ciudadana y autonomías.
Salas Larrazabal, M aría: El papel del animador socioculuiral.
Royo Errazquin, Eugenio: Formación del responsable sindical.
Fierro, Federico G.: Clausura del I Congreso de Escuelas de 

Formación Social y Sindical.

V o l. 3 7 , nú m . 1 4 9 , enero-marzo 1983.

R. F. S.: La ¡ornada semanal de 40 horas
■  Ortega. Victorino: El poder adquisitivo de los salarios en 

1983
Gorosquieta, Javier: El déficit público.
M artínez Galdeano, Fernando: Reflexiones sobre la energía y 

el paro.

Carbonell De M asy, Rafael: Problemas prioritarios en el 
Cooperativismo Agrario español.

A rco A lvarez, José Luis del: El cooperativismo español en la 
hora presente.

Rojo Torrecilla, Eduardo: Le formación sindical en los acuer
dos internacionales y en la negociación colectiva.

M esejo, José: La formación del responsable sindical.
B ianchi, Fernando: ¿Queremos, de verdad, resolver nuestro 

grave problema del paro?

R E V IS T A  D E L IN S T IT U T O  DE E S T U D IO S  
E C O N O M IC O S

N ú m . 2 , 1982 (trimestral).

Estudio introductorio a la política de Innovación tecnológica.
La política de innovación en ¡a OCDE (Textos de la publica

ción Política de innovación. OCDE, París, 1982.1
La política científica y tecnológica para la década de los años 

80. /Textos seleccionados de le publicación La política 
científica y tecnológica para los años 80, OCDE, París, 
1981.¡

M iterrano, Francois: Tecnología, empleo y crecimiento. (Po
nencia en la cumbre de los países industrializados, 
Versalles, 5 junio 1 9 8 2 .)

Financiación Estate! de investigación y desarrollo en la CEE 
1970-1980. (Eurostat, Oficina Estadística de las Comuni
dades Europeas abril. 1981.)

Innovación en las PYMES. (Textos seleccionados de la 
publicación Innovación en las PYMES. OCDE, Paris 1982).

Proyecto de Ley español sobre innovación tecnológica indus
trial I«Boletín oficial de las Cortes Generalesii de 15 de 
junio de 1982.)

N ú m . 3 , 1982 (trim estral).

■  I. E. E.: Estudio introductorio a los efectos de la aplicación 
del IVA.

Aaron, Henry J.: Introducción y resumen de «El Impuesto al 
valor añadido: La experiencia europea».

Balladur, Jean Pierre; Coutiere, Antoine: Francia.
Pedone, Antonio: Italia.
Cnossen, Sijbren: Los Países Bajos.
Norman, Góran: Suecia.
Hem m ing , Richard; Key, John A.: El Reino Unido
Pohmer, Dieter: Alemania.
Fernández Pérez, José M iguel: Bibliografía sobre economía 

española.

R E V IS T A  IN T E R N A C IO N A L  DE S O C IO L O G IA

N ú m . 4 1 , enero-marzo 1982, Instituto Jaime Bal
ines, CSIC, Madrid,

Reher, David-Sven; Sanz Blanco, Carlos: Un archivo histórico 
en ordenador: Vaciado, estructuración y validación de la 
información.

Vericat. José: Supuestos teóricos y metodológicos para una 
Investigación cuasi-experimentai sobre los problemas de 
socialización de los hijos de los trabajadores españoles en 
la República Federal Alemana.

M unch, Richard: Talcott Parsons y la teoría de la acción 11). 
La constitución del núcleo kantiano.



Elejabeitia. Carmen: Comportamientos delictivos y orden social. 
[ araña Rodríguez-Cabello, Enrique Desencanto, crisis de auto

ridad y nacionalismo en la evolución política del País Vasco.

R E V IS T A  DE O C C ID E N T E

N ú m . 1 7 , octubre 1982, Fundación Ortega y Gas- 
set, Madrid.

Pellicani, Luciano: Ideas para una sociología del mercado. 
W right, V incen t: La presidencia Mitterrand: El primer año del 

experimento socialista en Francia.
Sánchez A lbornoz, N ico lás : Castilla en el siglo xix. Una 

involución económica.
Tusell, Jav ie r: La política de Bellas Artes durante la II 

República.
Garagorri, P aulino: Aspectos de Onega.
M eregau, Franco: Sobre la traducción.
Torre, H ipó lito  de la : Portugal: Un nacionalismo antiespañol.

N ú m . 1 8 -1 9 ,  e x tr a o rd in a r io  IV , noviembre-di
ciembre 1982.

Fernández-M iranda , M a nue l: Tres siglos buscando a Adán. 
Howell, Clark F.: El género humano.
González Echegaray, Joaqu ín : Cultos y creencias dei hombre 

paleolítico.
Aguirre, E m iliano : Modelos postdarwinianos de filogenia 

humana.
Templado, Joaqu ín : Tiempo y evolución.
Castrodeza, Carlos' La tácita actualidad del darwinismo. 
LOpez-Fanjul oe A rguelles, Carlos: Neodarwinismo.
Gould, Stephen Jay: El equilibrio ttpuntuado» y el enfogue 

jerárquico de la macroevolución.
Dawkins, R ichard: El mito del deterninismo genético.
Avala, Francisco José: De la biología a la ética: Una excursión 

filosófica en tomo a la naturaleza humana con reflexiones 
sobre la sociobiología.

O hanlon, Redmond: El centenario de Darwin: Una mirada 
retrospectiva.

Delval, Ju a n : El darwinismo y el estudio de la conducta humana. 
Toro Ibáñez. M ig u e l A .: Sociobiología: Una interpretación 

neodarwinista del comportamiento.

N ú m . 2 0 , enero 1983.

Berlín, S ir Isa iah. Recordando a Pasternak.
M artin L ipset, Seymour: El socialismo en América.
Granada, M ig u e l A ngel: Maquiavelo y Ficino, jueces de 

Savonarola.
Puértolas, Soledad: Sylvia Plath, en el círculo oscuro de la 

muerte.
M urguIa , A do lfo : La escritura como irrisión. Una conjetura a 

propósito de J. L. Borges.
M odern. R odolfo : Paul Celan.
Angulo Iñiguez, Diego: Murillo. Historia de su fama.

N ú m . 2 1 -2 2 ,  febrero-marzo 1983.

■  Tortella, G abrie l: La magna dinámica: Tres grandes 
economistas ante el futuro del capitalismo.

■  Rojo, Luis A nge l: Marx, Schumpeter, Keynes y la gran 
depresión.

M clellan, D avid: Karl Marx: Un legado ambivalente.
González, M anue l Jesús: ¿Era Marx un marxiste?

Gouldner, A lv in  W .: Orígenes sociales de los dos marxismos.
■  Tedde de Lorca, Pedro: Marx y la historia de la revolución 

industrial.
Blaug, M ark: Marx. Schumpeter y la teoría del empresario.
Beltran, Lucas: Keynes y el liberalismo económico.
M oggrioe, Donal E.: Keynes. el futuro y la política.
Musu, Ignacio: Keynes y los problemas de la política 

económica de nuestro tiempo.
M artin A ceña, Pablo: Bloomsbury y la originalidad deI 

pensamiento de Keynes.
Sotelo, Ignacio : Keynes y la política.
Guisado, Juan M .: Joseph Schumpeter y la teoría del desarro

llo económico.
Rothschilo, Kurt W .: Schumpeter y el socialismo.

N ú m . 2 3 , abril 1983.

A ron, Raymond: En busca de la seguridad.
Voung-B rdehl, E lisabeth : Reflexiones sobre la vida y la obra 

de Hannah Arendt.
Carnero, G u ille rm o : La corte de los poetas. (Los ú ltim o s  veinte 

años de poesía española en cas te llano .)
J ulia , Santos: Fieles y mártires. Raíces religiosas de algunas 

prácticas sindicales en la Europa de los años treinta.
Toniolo, G iann i: Sir John Hicks: Economía e historia.
Ferrero M elgar, M ig u e l: Fernandez Rodríguez, Tomás R : 

LOpez Burgos, José A .: La teoría cuántica y la búsqueda 
de lo real: Una entrevista con Bernard d'Espagnat.

R E V IS T A  DE P O L IT IC A  C O M P A R A D A

N ú m . 8 , primavera 1982 (trim estral), Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Santander.

Viñas , A nge l: España, los Estados Unidos y la OTAN.
Bagolini, L u ig i: ¿Ideologías o valores en la ttlaborem exercens»?
Vergottini, Giuseppe de: Turati y el orden constitucional.
M ansilla , H. C. F.: Identidad nacional e ideologías justifica- 

torias en países del Tercer Mundo.
Pastor, M a nu e l: Una revisión del revisionismo: La teoría de 

Eduard Bernstein.
Sepulveda A lmarza , A lb e rto : El modelo político japonés.
•  González Hernández, Juan Carlos: La crisis de ligitimidad 

política y el proceso de recuperación democrática en 
Portugal (1978-19801. Parte I: La crisis del proyecto 
revolucionario portugués (1978-1979).

García Fernández, Jav ie r: Fuentes normativas y estructura 
institucional de la Comunidad Autónoma Cántabra.

Cañeque, Carlos: El catolicismo americano y el caso de las 
elecciones de J. F. Kennedy.

R E V IS T A  DE P O L IT IC A  S O C IA L

N ú m . 1 3 5 , julio-septiem bre 1982, Centro de Estu
dios Constitucionales, Madrid.

•  Palomeque López, Carlos: La negociación colectiva en 
España 1978-1979.

Serrano Carvajal, José: La codificación del Derecho del 
trabajo en España.

Sempere Navarro, Am onio  V icen te : Ante una reducción del 
ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo (la Orden 
Ministerial de 17 de noviembre de 1981 y los correspon
sales no banqueros).



Maestre Alfonso, Juan: El tratamiento del componente Indí
gena en el Derecho constitucional latinoamericano.

Núm. 136, octubre-d ic iem bre  198 2.

García Abellan, Juan: Las situaciones familiares anómalas y 
el derecho de la seguridad social.

Semfere Navarro, Antonio-Vicente: Establecimiento y sanción 
de obligaciones laborales por las Comunidades Autónomas.

Rodríguez Oevesa, Carlos: La resolución del contrato a petición 
del trabajador.

Angulo Rodríguez, Edmundo: El articulo 56-5 del Estatuto de 
los trabajadores: Responsabilidad de la Administración del 
Estado en cuanto a salarios de tramitación por resolución 
tardía de la Juridicción laboral.

Meras Borrero, Francisco M anuel de las: El absentismo 
laboral: Sus causas y tratamiento jurídico.

Núm. 137, enero-marzo 1 9 8 3  (trim e s tra l).

Palomeoue LOpez, Manuel Carlos: El desarrollo reglamentario 
del Estatuto de los Trabajadores ¡1980-1982).

Duran López, Federico: Legislación de empleo y reconversio
nes industriales.

Alarcún Caracuel, M anuel Ramón: Los procesos especíales de 
clasificación profesional y conflictos colectivos en la Ley 
de Procedimiento Laboral de 1980 y normas concordantes.

Martín Valverde, Antonio: El ordenamiento laboral en ¡a 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

M ontoya M elgar, Alfredo: La interpretación jurisprudencial de 
las normas del Estatuto de los Trabajadores sobre contrato 
de trabajo.

Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, Fermín: Jurisprudencia sobre re
laciones colectivas de trabajo.

Ojeda Avilés, Antonio; M aeztu Gregorio de Tejada, Jesús: 
Elecciones a representantes del personal y promoción de 
los sindicatos más representantivos en la Ley 8/1980.

Rey Guanter, Salvador del: Las asociaciones empresariales en 
el sistema de relaciones laborales: una aproximación inicial.

Rodríguez-Pinero, M igu el; González Ortega, Santiago: Acuer
dos interprofesionales, centralización de la negociación 
colectiva y Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Vales Dal-Re, Fernando: Crisis y continuidad en la estructura 
de la negociación colectiva.

Cruz Villalün, Jesús; García M urcia, Joaquín: La regulación 
de las condiciones de trabajo en los convenios colectivos.

REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL

Núm. 15, ju lio -s e p tie m b re  1 9 8 2 , M in is te r io  de 
T ra b a jo  y Seguridad S o c ia l, M a d rid .

Velarde Fuertes, Juan: La muerte de los grandes.
Chozas Bermüdez, Antonio: Mariano Ucelay Repolles (tres 

claves para una biografía).
Tenorio M acías, Pedro: Sobre la comunicación del saber como 

deber social.
Alonso Olea, M anuel: El paro forzoso y su aseguramiento social. 
Alvarez de la Rosa, J. M anuel: El artículo 41 de Ia Cons

titución: Garantía institucional y compromisos internaciona
les.

Avila Romero, M anuel: La Seguridad social y el Poder Judicial. 
Barrado Rodríguez, Alfonso: Justicia Social y Seguridad Social. 
Borrajo Dacruz, Efren: Colegios profesionales y sindicatos en 

el sector médico.

Carretas Portillo, Alfredo: Correlación entre los trastornos 
psíquicos y las prestaciones de la Seguridad Social.

Fernández Fernández, Bernardo: Giménez Cabezón, José Ramón: 
Las contradicciones entre el texto refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral y la Ley de Inspección y Recauda
ción de la Seguridad Social.

Fernández González, Víctor: La Seguridad Social y su futuro.
Fernández Pastrana, José María: El servicio público de la 

Seguridad Social.
Ferreras Alonso, Fidel: Los derechos de Seguridad Social en 

los casos de nulidad, separación y divorcio, según la ley 
30/1981 de 7  de julio.

Ga á  Vallejo, César: Ideas y motivaciones para un3 política 
global de la tercera edad.

LOpez Ganóla, Juan: El régimen jurídico de la prestación por 
desempleo, tras el Reglamento de desarrollo de la LBE 
¡algunos apuntes críticos).

Ojeda AvilEs, Antonio: Los servicios de empleo en España I.
Pereda M ateos, Alberto de: La limitada protección actual de 

los familiares a cargo del trabajador, ante la implantación 
de un Régimen de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos.

Peso y Calvo, Carlos del: Presente y futuro de nuestro vigente 
sistema de Seguridad Social.

Redecillas López de Sabando, Antonio: La reforma del sistema 
de pensiones en la Seguridad Social chilena.

Almansa Pastor, José M anuel: Previsión y Seguros Sociales. 
Una obra de su tiempo.

Ritter, Gerhard A .: La situación hace cien años: El nacimiento 
de los seguros sociales en Alemania y en Inglaterra.

Sáez LOpez, María Jesús: Comentario a las Estadísticas 
Sanitarias y de la Seguridad Social

Núm. 16, oc tubre-d ic ie m bre  198 2 .

Albiñana García Quintana, César: Aspectos fiscales de la 
t(tercera edad».

Fernández Díaz, Andrés: La jubilación como problema econó
mico: Algunas consideraciones.

García de Blas, Antonio: La jubilación como respuesta al 
problema del desempleo.

M erino, Ana Vicente: La «edad» como factor determinante de 
la pensión de jubilación. Consideraciones económicas.

Besson, Francisco J . Andrés: Aspectos económicos de la 
«tercera edad».

M artín LOpez, Enrique: Trabajo y actitudes hacia el trabajo en 
la otercera edad».

Gala Vallejo, César: El hecho del envejecimiento. Problemas 
y perspectivas.

Desdentado Bonete, Aurelio: La pensión de jubilación en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

García Ninet, José I .: La jubilación en los regímenes especia
les de la Seguridad Social.

Dolz Lago, M anuel Jesús: La jubilación de los funcionarios 
públicos en España.

Gonzalo González, Bernardo; y otros: Las jubilaciones antici
padas: Panoramas general y comparado.

Albiol M ontesinos, Ignacio: La jubilación en la negociación 
colectiva de 1981 y 1982. Líneas de tendencia.

Santos Alonso Ligero, M aría  de los: Problemática de los 
Servicios sociales ante el mito de la titercera edad».

Rayón Suárez, Enrique: La jubilación en el ámbito de la CEE.
Cabetas Hernández, Carmen: La estomatología en la «tercera 

edad».
Duran Heras. Almudena: Cabetas Hernández, Carmen: Comen

tarios a la ejecución del presupuesto de la Seguridad 
Social en el primer semestre de 1982.



S IS T E M A . R e v is ta  de C ie n c ia s  S o c ia le s

N ú m . 5 0 -5 1 , noviembre 1982 (bimestral), Instituto
de Técnicas Sociales, Madrid.

•  Giner, Salvador: La economía política de la Europa 
meridional: Poder, clases sociales y legitimación.

Cambre M arino, Xesús: La cama armamentista de los 
Estados Unidos.

Cela Conde, Camilo J . : Tres tesis falaces de la ideología liberal.
Chumbita Zaloarriaga, Hugo: Asilo en España: Del derecho del 

Estado al Estado de Derecho.
Lerena, Carlos: El oficio de maestro. La posición y papel del 

profesorado de primera enseñanza.
•  M onzón A rribas, Cándido: Ideología y actitudes políticas 

básicas de los españoles.
A beilán. José Luis: Diez años de cultura española 11973-83).

J iménez García, Antonio: Sistema: Una revista de Ciencias 
Sociales.

íezanos, José Félix: Los lectores de Sistema.

N ú m . 5 2 , enero 1983 (bimestral).

Tuñún oe Lara , M anue l: Crisis económicas y movimientos 
sociales: El caso español ¡1898-1934).

Laporta, Francisco J.: Sobre el uso del término «libertad» en 
el ienguaje político.

Ruiz M iguel, A lfonso: La teoría política del optimismo obse
sivo: C. B. Macpherson.

A renal, Celestino del: Las relaciones internacionales como 
disciplina científica en la URSS.

M oran, María Luz: El problema de la ideología en los teóricos 
de la élite.

M enéndez del Valle, E m ilio : Socialismo democrático y coope
ración internacional.

Alvarez Ttolcheff, Enrique: Ortega y Gasset y el socialismo. 
(A propósito de un libro de Luciano Pellicani.)

Díaz, Elias: Socialistas, bajo el franquismo. (Notas en torno a 
un libro de Raúl Morodo.)

N ú m . 5 3 , marzo 1983.

lamo oe Espinosa, E m ilio ; Carabaña , J u lio : Vicios privados y 
virtudes públicas. Consideraciones sobre ética, marginacíón 
social y Derecho penal.

Fisas A rmengol, V icenc: Estructura y funcionamiento de las 
industrias bélicas en el proceso de militarización global: 
el rol de la tecnología.

Ibáñez. Jesús: Hacia un concepto teórico de itexplotación».
Paramio, Ludo lfo : Perspectivas económicas de la izquierda y 

estrategias sindicales en España.
Rodríguez Bereuo, Alvaro: La Constitución de 1978 y el 

modelo de Estado: consideraciones sobre la función de la 
Hacienda Pública.

J uan Asenjo, Oscar de: La constitución económica española 
de 1978 y el PSOE

Ibáñez, Perfecto Andrés: Justicia eficaz: qué eficacia y para 
qué justicia.

C) Revistas 
Portuguesas
A N A L IS E  S O C IA L

V o l. X V I I I ,  N ú m . 7 1 , abril-junho 1982, Instituto de 
Ciencias Socíais da Universidade de Lisboa.

•  M endonsa, Eugene L.: Turismo e estratificacáo na Nazaré. 
Bonifacio, Fátima: A Revolucéo de 9 de Setembro de 1838: a

lógica dos aconrecimentos.
•  Reís, Ja im e : Latifúndio e progresso técnico: a dilusáo da 

debulha mecánica no Alentejo, 1880-1930.
Patriarca. Fátima: Taylor no Purgatorio: o trabalho operario na 

metalomecánica pesada.
Goloey, Patricia: Emigrantes e camponeses: urna análise da 

literatura sociológica.

E C O N O M IA

V o l. V , n ú m . 3 , outobro 1981 (quadrimestral),
Faculdade de Ciencias Humanas, Universidade Católica
Portuguesa, Lisboa.

Feiwel, Goerge R -  Modern neoclassical economics.
•  Silva Lopes. José Da: Factores explicativos da evolucao do 

saldo da balança de transaccóes correntes.
Gonçalves, A m ílca r S .: Explicit solutions for zero-one linear 

programming problems.
Fernandes, M anue l C. C.: Objecrivos múltiplos em program- 

maçào.
Barrocas, José M .: Significado dos valores duais e sensibili - 

dade nos modelos de transporte.
Braga De M acedo, Jorge: O sistema monetàrio europeu: 

comentário.
Rapaz, Virgilio: O sistema monetàrio europeu: comentário ao 

comentário.
•  Grilo, Margal E.: Algumas notas sobre o ensino superior 

em Portugal.
Barrocas, José M .: O III congresso europeu dos economistas 

agricolas.

V o l. V I.  n ú m . 1 , Janeiro 1982 (quadrim estral).

O 'B rien, Patrick: In praise of new economie history.
A lmeida, M . T.; Paixâo, J. P.; Coelho, J. D.: Apticaçâo dos 

problemas de cobertura e partiçào de um conjunto.
Cunha, Arlindo M .:  Some considerations about the Portuguese 

experience in the implementation and management to rural 
development policies.

M alfa, Giorgio la: Economic issues for the eighties.
Zola, S imóes: Ineficiencia (assintótica) do estimador tornea

do pelo método indirecto de mínimos quadrados, face ao 
estimador de mínimos quadrados em dois passos, para 
equacóes sobreidentificadas.

•  Stubre, M .: Les problèmes de l'adhesion du Portugal aux 
Communautés Européennes: une synthèse intégrée.

Cavaco Silva , A .: Formar economistas para a Sociedade 
Portuguesa de ho je.



Voi. VI, núm. 2, maio 1982 (quadrim estra l).

Barbosa, M anuel P.: Emigrado com remesas: um problema 
de transterència dupla.

Rapaz, V irg ilio : Um sistema monetàrio alargado: o caso de 
Portugal.

M arvào Pereira, Alfredo: Neoclassical growth with emigration 
and remittances: an extensión to optimal control.

Cabral, Antonio R  A.: Pelo desenvolmemo do mercado 
monetario em Portugal.

Borges, Antonio: Concoméis e política de precos.
Neto oa Silva, A : Deseguilíbrios regionais e integrado 

económica: Portugal. Grècia e Espanha.

ECONOMIA. Questóes Económicas e Sociais 

Núm. 40, novembro-dezembro 1982, Lisboa.

Carvalhas, Carlos: Alguns aspectos da crise do mundo capita
lista.

Espinheira: Petroquímica de Olefinas.
Veiga, Manuel: Begionalizaqáo e desenvolvimento regional.
Rosa, Eugenio: Agores.

Núm. 41, jane iro-fevereiro 1983.

M arváo, M aría  Rosário: Transformado de Materias Plásticas.
E . C : Delesa dos Sectores Nacionalizados.
E C.: O que sao e para que servem: FMI e o EURO.
Ferreira, Joaquín F Virgilio: Agricultura-Necessidade e urgen

cia de urna política nova.
Freitas, Joáo Abel de: 0 Tecido Industrial Portugués no 

contexto de Países Industrializados.
Paiva , Vasco: 0 ano agrícola.

ECONOMIA E SOCIALISMO. Revista Trimestral 
de Economía Política

Ano VI. núm. 59 y 60, nova série , agosto -dezem - 
bro 1 9 8 2 , Lisboa.

M ateos, Augusto: Economía Portuguesa: Que Críse?
Perez M etelo, Antonio: Gomes, Joaqulm M aia: A Inflado em 

1981.
M agdoff, Harry: As Tensáes Económicas Internaclonals no 

Tetceito Mundo.
M urteira, Merlo: Perspectivas a Longo Prazo da Economía 

Mundial.
Vuskcvic, Pedro: A ceituno, Geraldo: Os Problemas Económicos 

da Transido.
Dowbor, Ladlslau: Planificado e AurodesenvoMmento.
Santos, Alberto: Da Formado de Campos de Bataiha: O Caso 

das llhas Atlánticas.

ECONOMIA E SOCIOLOGIA

Núm. 34, 1982 (sem estral), Gabinete de Investí- 
gaçâo e A c c io  do Instituto Superior Económico e 
S ocia l, Évora.

Teixeira Fernandes, A .: Explicado o analise estructural.

Rebelo de A ndrade, Inácio: A evotudo dos ecossistemas
humanos.

Grácio, Sérgio: Classe social, trabalho feminino, religiosidade 
e desorganizado familiar.

Rocha e Cunha, S lívério da: Sentido do dimito e crepúsculo da 
razáo.

ESTUDOS DE ECONOMIA

Voi. Ill, Núm. 1, outubro-dezembro 1 982, Instituto
Superior de Economia, Universidade Técnica de Lisboa, 
Lisboa.

•  S ilva, Manuela: Stabilization policies and development. 
Some lesson from the Portuguese experience

•  V eiga da Cunha, Lu is; Bau , Joáo: Gesteo dos recursos 
hídrícos e regionalizado.

Chatelus, M ichel: Etat et industrialisation en Méditerranée 
Oriéntele.

•  Pereira Leite, Joana; Lopes do Rosario, Jorge: A formado 
da dependencia mozambicana. Da passagem do sáculo ao 
Estado Novo.

Ferreira do A m ar al , Joáo: Urna aplicaçâo das fundes de 
conjunto convexas

Clausse, Guy: A mais recente literatura de expressao alema 
sobre problemas económicos e sociais em Portugal.

Freire de Sousa, Fernando; Guilherme Costa, Manuel: Debate 
sobre es configuracoes da economia mundial.

Voi. Ill, núm. 2, janelro-marco 1983.

Pereira de Moura, F.: Políticas de estabilizado e desenvoivimen-
to.

Silva Lopes, J  : IMF conditionality in the stand by arrangement 
with Portugal of 1978.

Banoarra, Alvaro; J azra, Nelly: Políticas agrarias e aiianças
de classe.

Godfrey, M anin: Surplus labour as a source of foreign exchange?
Santos, Jorge: A Distribuido Lognormal, sua aplicado a 

dados portugueses de distribuido do rendimento.

Vol. Ill, núm. 3, abril-junho 1983.

Black, George H. J.; Murteira, Bento J. F.: Inflado em 1983: 
ensato de previsáo nao causal.

Kornai, J . i Restrido ornamental «rígida» e «flexível».
Torres, Adelino: Balança de Pagamentos e integraçao de 

Angola nos fináis do período colonial.
Sangmeister, Hartmut: O Sistema Monetario Internacional visto 

da Periferia.
N unes, Ana Bela; Valerio, Nono: A le i da Beconstiiuiçào 

Económica e a sua execuçëo - un exemplo dos projectos e 
realizaçôes da politica econòmica do Estado Novo.

INVESTIMENTO E TECNOLOGIA

Núm. 2, 1982 (sem estral), Institu to  de Investim en
to Estrangeiro, Lisboa.

Amigos:
As transferencias de Tecnología am Portugal.
0 sector da óptica em perspectiva.
Algumas razóes para invenir na óptica em Portugal.



As maiores empresas com capital estrangelro em Portugal. 
Principios directores para as Muitinacionais.
Caractericao sectorial do IDE.

P LA N E A M IE N TO

V o i. 4 , núm 2, noviembre 1982, Departamento 
Centrai de Planeamento, Lisboa.

•  Constancio, M aría  José: Rellexóes sobre adaptacào do 
planeamento as condicóes actuáis

•  Ferreira Calado, Luis: Caracterizacào e evoiupáo recente 
das empresas públicas dos sectores da Indùstria e energía.

•  Casaca. J. M  G.: Um sistema de avaliacáo e selecpáo de 
projectos de I & D.

Goncalves. Nuno ivo: Algumas notas sobre ornamentos-programa.

R E V IS T A  C R ÍT IC A  DE C IE N C IA S  S O C IA IS

N ú m . 1 0 , dezembro 1 982, Centro de Estudos Sociais,
Coimbra.

•  Soosa Santos, Boaventura de: O Direito e a Comunidade: 
as Transformacñes Recentes da Natureza do Poder do 
Estado nos Países Capitalistas Avancados.

Ruivo. Fernando: Leitáo M arques, M aría  M a nue í: Comunidade 
e Antropología Jurídica em Jorge Dias: Vilarinho da Fuma 
e Rio de Onor.

Belo. Fernando: Semiótica e Ciéncias Sociais.
M ozzicafreddo, Juan: O Estado da Política.
Al8Ers, Detlev: Problemas Estratégicos Centráis da Ruptura 

com a Lógica do Lucro ñas Metrópoles Capitalistas. Teses 
de Viena.

R E V IS T A  DE H IS T O R IA  E C O N O M IC A  E S O C IA L

N ú m . 9 , ja n e iro - ju n h o  1 9 8 2 .

Olivera M arques, A . H. de: Cidades Medievais portuguesas 
¡Algumas bases metodológicas gerais).

M attcso, José: Krus, Luis; B ettencourt, Olga: inquiricóes
de 1258 como fonte da historia da nobreza — o julgado de 
Aguiar de Sousa.

Pimenta Ferro Tavares, M a ría  José ' Judeus e Mouros no 
Portugal dos sáculos XIV e XV /Tentativa de estudo 
comparativo).

Vasconcelos E Sousa, Bernardo de: V ieira da Silva , Fernando. 
M ontero, N u d o : O «Livro das despesas do prioste» do 
cabido da Sé de Evora (1340-1341).

M attcso, José: Perspectivas actuáis da investigacéo e da 
símese na historiografía medieval portuguesa (1128-1383).





olaboradore

José Antonio Alonso

Economista español. L icencia 
do en Ciencias Económicas por 
la U niversidad Com plutense de  
M adrid . P ro fesor del D e p a rta 
mento de Estructura Económica  
y Economía española de la  Fa
cultad de C iencias Económicas  
de la Universidad C om plutense  
de M ad rid  y de la Universidad  
P ontific ia  C om illas. T ra b a ja  en 
tem as relacionados con la In te 
gración Económica y el a ná lis is  
de las re lac iones de España con 
la CEE y con Iberoam érica . Ha  
publicado rec ie n te m e n te  Efectos 
de la adhesión de España a la  
CEE sobre las Exportaciones de 
Iberoamérica (Edic iones C ultura  
H ispánica, M a d rid , 1 9 8 3 ).

Carlos Amat y León Chávez

Econom ista peruano. In g e n ie 
ro Agrónom o por la  U niversidad  
N acional A g raria  de Perú, M as - 
ter o f S cience (Econom ía) por la 
lowa S ta te  U n ivers ity  y Ph. D. 
por la  U nivers idad  de W isconsin . 
Ha sido profesor de la  U n ivers i
dad N acional A g raria , d irecto r  
de In vestigac io nes en e l M in is 
terio  de Economía y Finanzas  
(1 9 7 4 -1 9 7 8 ), profesor en la U n i
versidad del P acifico  e in v e s ti
gador en el Centro de In v e s tig a 
ción de la Universidad del P ací
fico . Consultor del P rogram a de

D esarro llo  Técn ico  en e l A cu er
do de C a rtag en a. Ha publicado  
diversds libros y tra b a jo s , s ie n 
do sus ú ltim a s  publicaciones: La 
D esigualdad In terior en e l Perú  
y La Alim entación en e l Perú  
(C entro  de Investigac ión  de la 
U nivers idad  del P ac ífico , Lim a, 
1 9 8 1).

José Pedro Barosa

sidad de Oxford. Experto en A d 
m in is tració n  U n iv e rs ita ria  (G o
b ierno de Gran B re tañ a). Ex pro
fesor de la  Escuela de P erio d is 
mo de la U niversidad C ató lica  de 
C hile. Ex d irecto r de estudios de 
esa U nivers idad . A ctu a lm en te , 
directo r de FLA C SO -Santiago de 
C hile. A u tor del libro  La cultura  
autoritaria  en Chile  y de d iver
sos tra b a jo s  sobre educación, j j j  
ideo log ía  y cu ltura .

Econom ista portugués. L icen
ciado en Econom ía. Profesor- 
a s is te n te , encargado de la  re g e n 
cia  en la  Facu ltad  de Economía 
de la  U nivers idad  N ova de L is 
boa.

José María Brandáo de Brito

Econom ista portugués. D es
pués de una larg a  experiencia  
como técn ico  del M in is te rio  de 
C om ercio, ac tu a lm e n te , es pro 
fesor a s is te n te  en el Ins titu to  
S uperio r de Econom ía, tra b a ja n 
do sobre te m a s  re lac ionados con 
la  industria lizac ión . Forma p a r
te , ta m b ié n , de la  redacción de 
la  rev is ta  «Economía e Socia
lismo».

José Joaquín Brunner

Soció logo chileno. R ealizó  es 
tud ios  de posgrado en la  U niver-

Rolando Cordera Campos

Econom ista m exicano. L icen
ciado en Economía por la Escue
la N acio nal de Economía de 
M éx ic o . Estudios de Economía y 
C iencias P o líticas  en la Escuela  
de Economía de Londres. H a  
sido coordinador general del cen
tro de capac itac ión  para e l d e 
sarro llo  y asesor del S ecre tario  
de Program ación y Presupuesto  
(1 9 7 7 ); subdirector general de  
F inanciera  N acio nal A zucarera, 
S. A. (1 9 7 8 -8 0 ) y consultor del 
Program a de N aciones U nidas  
para el D esarro llo . Es profesor, 
desde 1 9 6 9 , de la  Facu ltad  de  
Economía de la  U nivers idad  A u
tónom a de M éx ico . D iputado  en 
el Congreso. H a escrito  m ú ltip les  
artícu los  period ís ticos en d iver
sas rev is tas  y órganos de d ifu 
sión y es co laborador sem anal 
del D iario  «Uno más U no»., Ha  
publicado num erosos libros y en
sayos. Sus ú ltim as  obras: La dis



puta por Ia  nación («S ig lo  X X I» , 
M éxico , 1981) y Desarrollo y 
crisis de la economía mexicana 
(Fondo de Cultura Económica, 
M éxico , 1981).

Graziella Corvalán

P araguaya. Profesora de so- 
cio lingüística de la  Universidad  
N acional de Asunción. Investiga
dora del Centro Paraguayo de 
Estudios Socio lógicos (CEPES). 
Editora de la  «R evista  P aragua
ya de S ocio logía». H a publidado  
diversos libros y trabajos  en 
revistas especia lizadas. Entre sus 
obras destacan: Paraguay, na
ción bilingüe;  y Sociedad y len 
gua: bilingüismo en e l Paraguay.

Julio Cotler

Antropólogo y Soció logo p e 
ruano. R ealizó  sus estudios en 
la Universidad N acional M ayo r  
de San M arcos (Lim a, Perú) y en 
la U niversidad de Burdeos. Ha  
sido investigador del CENDES 
(V enezuela) y el M IT  (USA). A c
tua lm ente , es investigador prin 
cipal del Institu to  de Estudios  
Peruanos (IEP) y profesor princi
pal de la U niversidad de San 
M arcos. Ha publicado re c ie n te 
m ente, Clases, Estado y Nación 
en e l Perú y Democracia e in te 
gración nacional, así como nu
merosos artícu los  en revistas es
pecia lizadas. Es codirector de 
«La R evista» (Lim a, Perú).

Vicente Donoso

Economista español. Doctor en 
Ciencias Económicas y L icencia
do en F ilosofía y letras por la 
U niversidad Com plutense de M a 
drid. Profesor de Estructura Eco
nómica en la Facultad de C ien
cias Económicas y Em presariales  
de la Universidad Com plutense y 
en la  U niversidad P o ntific ia  Co
m illas  (ICADE) de M ad rid . T ra 
baja en tem as de Integración

Económica y de las relaciones  
de España con la CEE y con 
Iberoam érica, habiendo publica
do rec ientem ente  el libro Efec
tos de la adhesión de España a 
la CEE sobre las Exportaciones 
de Iberoamérica  (Ediciones Cul
tura H ispánica, M ad rid , 1983).

Juan José Duran

Economista español. Doctor en 
Ciencias Económicas por la U ni
versidad Autónom a de M ad rid  y 
M D A  por la  Universidad de In 
d iana. C atedrático  de Economía 
de la Empresa y D irector del 
D epartam ento  de F inanciación de 
Empresas de la  U niversidad A u 
tónom a de M ad rid . A utor de va 
rios libros y trabajos  sobre as 
pectos teóricos de econom ía de 
la  em presa y sobre cuestiones  
em píricas de la econom ía espa
ñola (en  especial inversiones  
extran jeras  e incidencia de la 
crisis en la em presa española).

Aldo Ferrer

A rgentino, de cincuenta y cua
tro años. Doctor en Ciencias  
Económicas por la Universidad  
de Buenos A ires. Ha sido conse
jero económico de la em bajada  
argen tina  en Londres. M in is tro  
de Economía y H acienda de la 
provincia de Buenos A ires, M i
nistro de Obras y Servicios Pú
blicos y M in istro  de Economía y 
Trabajo  de A rgen tina, Fue p rofe
sor titu la r  de Po lítica Económica 
de la Universidad de Buenos 
A ires. Consultor económico y f i 
nanciero de diversos organismos  
in ternacionales  y D irector del 
Centro de Estudios de Coyuntura  
del IDES de Buenos A ires . A utor 
de varios libros y numerosos 
ensayos y artícu los  publicados  
en d is tin tas  revistas e spec ia liza 
das. Sus obras más rec ientes: 
Nacionalismo y Orden Constitu
cional: respuesta a la crisis eco
nómica de la  Argentina contem
poránea. (Fondo de C ultura Eco
nóm ica, M éxico , 19 8 1); y ¿Puede 
Argentina pagar su deuda exter

na? (Cid editor. Fundación para 
la Dem ocracia en A rgen tina , Bue
nos A ires, 1982).

Angel Flisfich

C ie n tis ta  P o lític o  ch ilen o . 
R ealizó  estudios de posgrado en 
la U niversidad de M ich ig an . A u 
tor de diversos traba jos  sobre  
te o ría  po lítica , cultura e in te le c 
tu a les . A ctua lm ente  es proesor 
investigador en FLACSO de S an
tiag o  de Chile.

Enrique Fuentes Quintana

N ació  en V allad o lid  (España), 
en 1924. Doctor en Derecho y en 
C iencias P o líticas  y Económicas. 
C atedrático  de Economia P o líti
ca y H acienda Pública de la  
U niversidad de V allad o lid  (exce 
den te ) y C atedrático  de H acien 
da Pública y  Derecho Fiscal de 
la  Facultad de Ciencias P o líticas, 
Económicas y C om erciales de la  
Universidad Com plutense. Fue di
rector del Servicio de Estudios 
del M in is te rio  de Comercio, d i
rector del Institu to  de Estudios 
Fiscales, d irector de Estudios y 
Program ación de la C onfedera
c ión  E sp añ ola  de C ajas  de 
Ahorro, v icepres idente  segundo  
del Gobierno y M in istro  de Eco
nom ia. En la actualidad  es con
sejero del Banco de España, 
académ ico de Número de la Real 
A cadem ia de Ciencias M o ra les  y 
P olíticas, decano de la Facultad  
de Ciencias Económicas de la  
UNED y director general de la 
Fundación para la Investigación  
Económica y Social de la CECA. 
Ha im pulsado y dirigido varias  
de las revistas especializadas de 
econom ía ex isten tes  en España. 
A ctualm ente , es d irector de «P a
peles de Economía Española». 
A utor de varios libros y num ero
sos traba jos , en especial, sobre  
aspectos teóricos de la H ac ien 
da Pública, po lítica  fisca l y, en  
g enera l, sobre la  econom ía espa
ñola.



José  M a r ía  G a rc ía  A lo n s o

Doctor en Ciencias Económi
cas por la Universidad Complu
tense de M adrid y tiene  la dip lo- 
matura en Ordenación del T e rr i
torio  por la Universidad P o litéc 
nica de Madrid y el In s titu to  de 
Estudios de P lanificación. Desde 
1968, es profesor de Estructura 
e Instituciones Económicas espa
ñolas en re lación con las extran
jeras de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
la Universidad Complutense y, 
actualmente, profesor numerario 
de la misma. Profesor de otros 
Centros Universitarios, es, ac
tualm ente, subdirector del Cole
gio U niversitario Cardenal Cisne- 
ros. Sobre el tema energético ha 
publicado el lib ro  La energía en 
España. Situación actual y pers
pectivas (M adrid , 1981) y otros 
artículos en varias revistas espe
cializadas.

Jo s é  L u ís  G a rc ía  D e lg a d o

Economista español, es Cate
drático y d irector del Departa
mento de Estructura Económica 
y Economía Española de la Uni
versidad Complutense de M adrid, 
y vicerrector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. 
Su obra de investigación aborda 
diversos aspectos del proceso 
de industria lización en la España 
del siglo XX (desde los años de 
la I Guerra M undia l, objeto de 
su tesis doctoral, hasta las e ta 
pas más recientes) y algunos 
estudios b io -b ib liog rá ficos sobre 
autores destacados del pensa
miento económico español con
temporáneo. Fundador y m iem 
bro del Consejo de D irección de 
la revista «Investigaciones Eco
nómicas», su ú ltim o traba jo  de 
investigación ha aparecido en 
las páginas de «El Trimestre 
Económico» (Vol. L (2), núm. 
198, ab ril-jun io , 1983).

J o rg e  G ra c ia re n a

Sociólogo argentino, con es
tudios en la Universidad de Bue

nos A ires y en la Escuela de 
Economía de Londres. Ha sido 
profesor y d irector del Departa
mento de Sociología de la Uni
versidad de Buenos A ires, exper
to regional en Ciencias Sociales 
de la UNESCO, d irector de la 
D ivisión de Desarrollo Social de 
la Com isión Económica para 
América Latina de las Naciones 
Unidas (CEPAL), consultor de la 
Universidad de las Naciones Uni
das. Es autor y ed itor de varios 
libros y una cantidad considera
ble de artícu los sobre problemas 
sociales y p o líticos del desarro
llo , siendo, además, miembro de 
diversos consejos y entidades 
c ien tíficas.

R o d o lfo  H o ffm a n n  L.

Economista. Ingeniero comer
cia l. Estudios un ivers ita rios  en 
la Universidad de Chile y estu
dios de posgrado en el In s titu to  
Tecnológico de M assachusetts 
(M IT). Trabaja en la CEPAL de
sempeñándose como Asesor Re
gional en Promoción de Exporta
ciones, en la D ivisión de Comer
cio Internacional y Desarrollo. 
T rabajó en el Banco Central de 
Chile y fue Investigador-je fe  en 
el In s titu to  de Economía de la 
Universidad de Chile. Ha dictado 
clases de A ná lis is  Económico en 
la Universidad de Chile y en la 
Universidad Católica. Ha p u b li
cado diversos trabajos de inves
tigación  y varios artícu los en 
revistas especializadas.

E n riq u e  V . Ig le s ia s

Nace en Asturias (España), 
en 1930, es de nacionalidad uru
guaya y se graduó en Economía 
y A dm in istración en la U n ivers i
dad de M ontevideo. Realizó es
tudios de. especialización en los 
Estados Unidos y Francia, y ocu
pó destacados cargos en el Go
bierno de su país (d irecto r té c 
nico de la Oficina Nacional de 
P laneam iento , presidente  del 
Banco Central, etc.), en d is tin 
tos órganos del sistem a in te ra 

mericano y en las Naciones Uni
das, siendo designado secretario 
e jecutivo de la CEPAL en 1972, 
cargo que, con rango de secre
ta rio  general adjunto de las Na
ciones Unidas, ostenta hasta la 
fecha actual. En 1981 fue secre
ta rio  general de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre «Fuen
tes de Energía Nuevas y Reno
vables». A utor de numerosos a r
tícu los  y ensayos sobre temas 
de la economía la tinoam ericana, 
ha ten ido  tam bién una amplia 
activ idad académica y d irectiva 
en diversos centros e in s titu c io 
nes (Universidad de M ontevideo, 
CLACSO, INTAL, ILPES, etc.). 
Condecorado por los gobiernos 
de Francia e Ita lia , además del 
Premio Principe de Asturias de 
C o o p e ra c ió n  Ib e ro a m e rica n a , 
1982, de España.

L u iz  L e ite  de  V a s c o n c e lo s

Brasileño naturalizado. Licen
ciado por la Universidad Federal 
del Brasil y doctorado por la 
Sorbonne en 1958. Profesor de 
problemas del desarrollo econó
mico en el In s titu to  Superior de 
Economía (Lisboa) y de la Facul
tad de Economía «Candido Men- 
des» (Río de Janeiro). Ha tra b a 
jado en el In s titu to  Brasileño de 
Economía (Fundación G etulio 
Vargas), en la Confederación Na
cional de Industria  Brasileña y 
otras instituciones. Ex-Director 
de la Superintendencia para el 
desarrollo del Nordeste del Bra
sil. Ex-Director de proyectos de 
Naciones Unidas. Colaborador de 
diversas revistas especializadas.

Ig n a c io  M a r v á n  L.

Estudió en la Facultad de Eco
nomía de la Universidad N acio
nal Autónoma de México. A par
t i r  de 1975 se integró al proyec
to sobre «La Clase Obrera en la 
H isto ria  de M éxico» en el In s ti
tu to  de Investigaciones Sociales 
de la UNAM. Actualm ente es 
coordinador de la Comisión de 
Estudios Laborales del Consejo



Latinoam ericano de Ciencias S o
ciales.

Augusto IVIateus

Economista portugués. P ro fe
sor as istente  en el Ins titu to  Su
perior de Economía de la  U niver
sidad Técn ica de Lisboa (c á te 
dra de Política Económica). In 
vestigador y m iembro de la  Co
m isión d irectiva del CISEP (C en
tro de Investigación sobre Eco
nomía Portuguesa) del ISE. P er
tenece a la redacción de la 
revista  «Economía e Socialism o». 
Ma publicado diversos artículos  
y trabajos sobre cuestiones de 
política económica e in ternacio 
nalización de la producción.

José Matos Mar

Antropólogo peruano. Licen
ciado en la Universidad M ayor 
de San M arcos (Lim a, Perú) y 
doctorado en la Universidad de 
París. Profesor Emérito de la 
Universidad N acional M ayor de 
San M arcos (D irector del D epar
tam ento de Antropología de la 
Facultad de Letras). D irector del 
Institu to  de Estudios Peruanos. 
Ha trabajado  especialm ente los 
problemas del desarrollo rural 
andino, urbanizaciones y m igra
ciones, sobre los que ha pub li
cado numerosos libros, asi como 
m últiples trabajos en d istintas  
revistas especializadas.

Antonio Mil-Homens

Econom ista portugués. Fue 
profesor del Institu to  Superior 
de Servico Social de Lisboa. 
A ctualm ente es P rofesor-as is 
ten te  en el Institu to  Superior de 
Economía (ISE, Lisboa). Ha rea 
lizado diversos estudios en las 
áreas de Economía del Trabajo  y 
de los Recursos Humanos, asi 
como en P laneam iento  de la 
Educación y form ación de la m a
no de obra. Investigador del Cl- 
SEP (Centro de In v e s tig a d o  so
bre Econom ía P ortuguesa) y

miem bro de la redacción de la 
revista  «Economía e  Socialismo».

José Motero

Economista español, profesor 
adjunto de Estructura Económica 
de la  Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Em presariales de la 
Universidad Com plutense de M a 
drid. T ra b a ja  sobre aspectos del 
desarro llo  del cap ita lism o en Es
paña. Ha publicado diversos a r
tícu los en revistas españolas y 
la tinoam ericanas. Sus publica
ciones más rec ien tes  son El aná
lisis estructural en economía: 
ensayos de América Latina y 
España (Editor, F.C.E., M éxico, 
1981) y Tecnología e Industriali
zación  (P irám ide, M ad rid , 1982).

Marcelo de Moura Lara 
Resende

Economista brasileño. Doctor 
en Economía por la U niversidad  
de Y ale  (EE.UU.). Profesor del 
D epartam ento de Economía de la 
P ontific ia  U niversidad Católica  
de Río de Janeiro . Investigador 
del Institu to  de Pesquisas del 
INPES/IPEA (Ins titu to  de Plane- 
jam ento Economico e Social). 
A utor de diversos trabajos y a r
tículos en revistas esp ec ia li
zadas.

Juan Ignacio Palacios Morena

Economista español. L icencia
do en Ciencias Económicas y 
Em presariales. Profesor de Es
tructura Económica de España 
en la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Em presariales de la 
Universidad Com plutense de M a 
drid. H asta 1980 fue asesor té c 
nico de una central sindical, 
continuando después el trabajo  
en tem as de Economía Laboral. 
Ha publicado diversos artículos  
sobre dicha tem ática  en varias  
revistas especializadas.

Carlos Parodi Zevallos

Economista peruano. Estudió 
Economía en la  Universidad del 
Pacífico. Cursó estudios de pos
grado en la U niversidad C ató li
ca. A ctua lm ente , es investigador 
de DESCO y profesor de la  U ni
versidad del Pacífico. Ha escri
to, entre  otras obras: Alimentos  
y  Transnacionales (DESCO, Lima, 
1 9 8 0), Modalidades de Presen
cia y  Análisis Financiero de la  
Bunge Corp. en e l Perú  (DESCO, 
Lima, 1 9 8 0 ) y Empresas Trans
nacionales, Estado y  Burguesía 
Nativa  (DESCO, Lim a, 1982).

Tomás Parra Baño

Sociólogo y titu la d o  en C ien
cias Económicas y Em presariales  
por ICADE (M a d rid ). Ha re a liza 
do diversas investigaciones so
bre industria  y te rrito rio  como 
consultor independiente de di
versos órganos de la  A dm in is tra 
ción Pública española. A c tu a l
m ente es asesar técnico de una 
central s indical, donde realiza  
estudios sobre mercado de tra 
bajo, crisis y reestructuración  
industria l. Ha coordinado la  in 
vestigación Crisis económica y  
territorio: descentralización de 
la  producción, difusión industrial 
y  económica inform al en Madrid.

Félix Portocarrero Maisch

Sociólogo peruano. U n iversi
dad N acional M ayor de San M a r 
cos (L im a, Perú). Estudios de 
posgrado en la  Escuela P ráctica  
de A ltos Estudios, VI Sección  
(París, Francia). Profesor Asocia
do de la Universidad Nacional 
M ayor de San M arcos, D eparta 
m ento de Ciencias H istórico-So- 
ciales. D irector del S em inario  de 
Estudios Coyunturales, D e p a rta 
m ento de S ocio logía, U niversidad  
Nacional M ayor de San M arcos.

Raúl Prebisch

Economista argen tino , desem 
peñó diversas funciones públicas



en su país — donde destacó co
mo profesor universitario  y d irec
tor general del Banco Central 
(1935-43)—  hasta su incorpora
ción a las Naciones Unidas, don
de sus cargos más im portantes  
fueron los de secretario  e je c u ti
vo de la CEPAL (1 9 5 0 -6 3 ) y 
secretario general de UNCTAD  
(1964-69); en la actualidad es 
director de la revista de la CE- 
PAL. Ha recibido m últip les d is 
tinciones, como la D istinción Ja- 
w arharla! Nehru del Gobierno de 
la India (1976 ), la M ed a lla  «Dag  
Ham m arskjold», otorgada por la 
Asociación pro Naciones Unidas  
de la República Federal de A le 
mania (1977 ) y el Premio Tercer 
Mundo, concedido por la Funda
ción Tercer M undo (1 9 8 0 ). Una 
docena de universidades de A m é
rica, Europa, A frica  y Asia le  han 
otorgado doctorados «Honoris  
Causa», entre otras, la U n iversi
dad Complutense de M adrid . Su 
libro más reciente: Capitalismo 
periférico. Crisis y transforma
ción. (Fondo de Cultura Económi
ca. M éxico, 1981). Esta misma 
editorial ha publicado, en 1982, 
una anto log ía de su vasta obra 
(La obra de Prebisch en la CE- 
PAL, Selección de A dolfo Gurrie- 
ri, F.C.E., M éxico, 1982.)

José Luis Reyna

Sociólogo m exicano. Estudió 
en la Facultad de Ciencias P o lí
ticas y Sociales de la U n iversi
dad Nacional Autóma de M éxico  
y en la Facultad Latinoam erica
na de Ciencias S ociales (FLAC- 
SO). Ha sido director del Centro  
de Estudios Sociológicos de El 
Colegio de M éxico y, en la ac
tualidad, es director de la  FLAC- 
SO, Sede M éxico . Ha publicado  
diversos trabajos en torno al 
sindicalismo mexicano.

Pablo Rieznik

Economista argentino. Licen
ciado en Economía por la  Escola 
de Economía e A dm inistracáo de 
la P ontific ia  Universidade C ató

lica de Sao Paulo. P rofesor de 
P olítica y Program ación Econó
mica y de Economía Política de 
la P ontific ia  Universidade C ató
lica de Sao Paulo. Fue becario  
del Consejo Latinoam ericano de 
C iencias Sociales y, actua lm en
te , es investigador del Centro 
B rasile iro  de A nálise e P laneja - 
m ento (CEBRAP) de Brasil. Ha 
partic ipado en proyectos e inves
tigaciones para la UNIDO , IFDA, 
CLACSO, COALBRA, etc. Ha pu
blicado diversos artícu los en re 
vistas especializadas; en p a rti
cular, sobre la deuda externa  
la tinoam ericana.

Rodolfo Rieznik

Nació en Buenos A ires (A rgen
tin a ). Es licenciado en Ciencias  
Económicas por la Universidad  
Com plutense de M adrid . P ro fe
sor de A nális is  de la Coyuntura  
y Eonomía Po lítica en la U niver
sidad P ontific ia  de Comillas (M a 
drid). T raba ja  sobre tem as de 
coyuntura económ ico-financiera  
y ha publicado diversos artícu los  
en revistas de divulgación eco
nómica y especializadas. Forma 
parte  de la redacción de «Pen
samiento Iberoamericano. Revis
ta de Economía Política»  (IC I/C E- 
PAL).

Ennio Rodríguez Céspedes

Economista costarricense. Li
cenciado en Economía por la 
U niversidad de Costa ñ ica. Estu
dios de posgrado en el Instituto  
de Estudios del Desarrollo de la 
U niversidad de Sussex, Ing la 
terra . H a sido profesor de la 
U niversidad de Costa Rica y de 
la Universidad N acional desde 
1974. Tam bién se ha desem pe
ñado como analista  financiero  
del Institu to  Costarricense de 
Electricidad, director de P la n ifi
cación del Institu to  de T ierras  y 
Colonización y asesor del m inis
tro de D esarro llo  Rural. Ha pu
blicado en diversas revistas es
pecia lizadas sobre los tem as de

desarrollo rural e industria l y 
estrateg ias  de desarrollo.

José Manuel Rolo Ferreira 
Correia

Economista portugués. Licen
ciado en Economía por la Facul
tad  de Economía de la U n iversi
dad de Oporto. Doctorado en 
Economía por el Institu to  Supe
rior de Economía de la U niversi
dad Técnica de Lisboa. Investi
gador principal del Institu to  de 
Ciéncias Sociais de la Universi
dad de Lisboa. Consultor de la 
Junta N acional de Investigacáo  
C ien tífica  e Tecnológica y del 
M in is te rio  de P lanificación de la 
República Popular de Angola. 
A utor de varios libros y diversos 
trabajos  publicados en revistas  
especializadas sobre tem as re la 
cionados con las inversiones  
extran jeras  y la  transferencia  de 
tecnología.

Fernando Sánchez Albavera

Economista peruano. Estudió 
Economía y A dm inistración en la 
Universidad de Lima. T iene  es
tudios de posgrado en P la n ifica 
ción y Desarrollo Económico. 
M a s te r de la Escuela de G obier
no de la U niversidad de Harvard. 
A ctualm ente  es je fe  de la D iv i
sión de Investigaciones de DES- 
C0 y consultor de la UNCTAD, 
N aciones Unidas. A utor de d iver
sos trabajos  sobre política eco
nómica y comercio in ternacional. 
Ha escrito, entre otras obras: 
M inería, Capital Transnacional y 
Poder en e l Perú (DESCO, Lima, 
1981), coautor de Estrategias y 
P olíticas de Industrialización  
(DESCO, Lima, 1981) y de In fla 
ción, Crisis Fiscal y Devaluación, 
actua lm ente  en prensa.

Julio Segura

Economista español. Estadís
tico  fac u lta tiv o , antiguo subdi
rector del Institu to  N acional de 
Estad ística. C atedrático de Teo -



r ía  Económica de la U n ivers idad 
de M a d rid , desde 1970. Es d ire c 
to r  del Program a de In v e s tig a 
ción  Económica de la Fundación 
Empresa P úb lica , desde 1974, y 
d ire c to r de la  re v is ta  «Investiga
ciones Económicas», desde su 
fu n d a c ió n . A u to r de lib ro s  de 
te o r ía  económ ica  como Función 
de producción y  macrodistribu- 
c ión (  1969), o A nális is  microeco- 
nómico superior (1981) y de 
econom ía españo la  como Refor- 
mismo y cris is económica (1979), 
o Cambios en la  estructura p ro 
ductiva española (1982).

F r a n c is c o  V e r d e r a  V e r d e r a

Econom ista español. L ic e n c ia 
do en Economía en la P o n tif ic ia  
U n ive rs idad  C a tó lica  del Perú. 
Ha sido p ro fe so r de econom ía en 
dicha U n ive rs idad  y co n su lto r 
e x te rno  en Economía Labora l en 
el Centro  In te ra m e rica n o  de A d 
m in is tra c ió n  del T ra b a jo  (C IAT), 
de OIT. A c tu a lm e n te  es in v e s t i
gador a u x ilia r en el In s t itu to  de 
Estudios Peruanos (IEP), ocupán
dose de p rob lem as del em pleo, 
y p ro fe so r de P o lít ic a  Económica 
en la Escuela de N egocios para 
graduados (ESAN). A u to r de No
tas sobre población, recursos y 
empleo en la selva peruana  y El 
problema del empleo en e l Perú.

L u is  Y á ñ e z -B a rn u e v o

N ació en Coria del Río (S ev i
lla ) , el 12 de a b ril de 1943. 
Estud ió  M e d ic in a  en S e v illa , l i 
cenciándose con Prem io E x tra or
d in a rio . P o s te rio rm e n te  rea lizó  
el doc to rado  en la  esp ec ia lid a d  
de G ineco log ía . Forma pa rte  del 
Com ité N aciona l del PSOE de 
1970 a 1975. A p a rt ir  de esta 
ú ltim a  fecha  es m iem bro  de la 
C om isión E jecu tiva  Federal como 
s e cre ta rio  de R e lac iones In te rn a 
c io n a le s  hasta  1979. Ha s ido , en 
los ú ltim o s  c inco  años, el p o rta 
voz del grupo s o c ia lis ta  en la 
C om isión de A sun tos  E xte rio res 
del Congreso de los D ipu tados. 
Fue nom brado p re s id e n te  del In s 
t i tu to  de C ooperación Ibe roam e
rica n a s  con fecha  7 de d ic iem bre  
de 1982.

E n r iq u e  V ia ñ a  R e m is

Econom ista españo l. L ic e n c ia 
do en C iencias Económ icas. Des
de 1974 hasta 1981, p ro fe so r de 
H is to r ia  Económica y S oc ia l en 
la Facultad  de C iencias P o lít ica s  
y S o c io lo g ía  de la U n ive rs idad  
C om plutense de M a d rid . A c tu a l
m ente, p ro fe so r de E structu ra  
Económ ica M u n d ia l en la  F acul
tad  de C iencias Económ icas y 
Em presaria les de esa m ism a U n i
ve rs idad . Desde 1978 es asesor 
té cn ico  de una ce n tra l s in d ica l 
españo la . Ha pub licado  d ive rsos 
tra b a jo s  sobre tem as de Econo
m ía Labora l.
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El Retorno de la Ortodoxia

Enero-Junio 1982

Estudios de: Celso Furtado: T ra n s n a c io n a liza g á o  e  m o n e ta ris m o ; L u is  A n g e l  
R o jo : S o b re  e l  e s ta d o  a c tu a l d e  la  m a c ro e c o n o m ía . Coloquio en «La Granda». 
Espoxiciones de: Raúl Preblsch: E l re to rn o  d e  la  o rto d o x ia ;  Enrique V. Iglesias: 
A n g u s tia s  fre n te  a l «¿Q ué hacer?»; Aldo Ferrer: M o n e ta r is m o  e n  e l  C o n o  S ur: e l  
caso  a rg e n tin o ;  José Serra: El d e b a te  s o b re  p o lít ic a  e c o n ó m ic a  en  B rasil. René 
Villarreal: La p e tro d e p e n d e n c ia  e x te rn a  y  e l  re c h a z o  a l  m o n e ta r is m o  e n  M é x ic o  
( 1 9 7 7 - 1 9 8 1 ) ;  Norberto González: O rto d o x ia  y  a p e rtu ra  e n  A m é ric a  L a tin a ;  
d is tin to s  caso s  y  p o lític a s ;  Enrique Fuentes Quintana: La e x p e rie n c ia  e s p a ñ o la  
e n  e l p e r ío d o  d e  la  T rans ic ión ; e n tre  e l s a n e a m ie n to  y  las  re fo rm as.

Crisis y Vigencia de la Planificación
Ju lio -D iciem bre 1982

Enfoques Latinoamericanos: Eduardo García D'Acuña: P a s a d o  y  fu tu ro  d e  la  
P la n ific a c ió n  en  A m é ric a  La tin a ;  Arturo Núñez del Prado: La P la n ific a c ió n  p o r  
em p resas  en  los n u e v o s  escenarios; Alfredo Costa Filho: O  p la n e ja m e n to  n o  
B rasil: A  e x p e rié n c ia  rec e n te ;  Carlos Tello: R e p a s o  d e  u n a  e x p e rie n c ia : e l caso  
d e  M é x ic o .

Reflexiones españolas: Fabián Estapé: J u ic io  c r ít ic o  d e  la  P la n ific a c ió n  
in d ic a tiv a  en  E spaña; Enrique Barón: D e l In te rv e n c io n is m o  a  la  P la n ific a c ió n  
D e m o c rá tic a ;  Ramón Tamames: P la n ific a c ió n  en E spaña: u n a  p ro p u e s ta  in s titu 
c io n a l;  José María Vergara: P la n ific a c ió n  y  c á lc u lo  e c o n ó m ic o  n o  m ercan til.

O Planejamento en Portugal: Manuela Silva: L icó es  d a  e x p e rié n c ia  e 
p e rs p e c tiv a s  d e  fu tu ro ;  Joáo Cravinho: P o rtu g a l: U m  p a is  e m  crise e n tre  o  
« d e s p la n e a m e n to »  e as p o lít ic a s  d e  e s tab ilizacáo . C o m e n ta rio s  en  to rn o  a un  
d eb a te , por José Molero y Angel Serrano.

Figuras y Pensamiento: Adolfo Gurrieri: La d im e n s ió n  s o c io ló g ic a  en  la  obra  
d e  P reb isch ;  Juan Velarde Fuertes: Flores  d e  Lem us: u n a  rev is ión .
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Estudios de: Pedro Malan y Regis Bonelli: Crise In te rnac iona l, crise Brasile ira : 
P erspectivas e opcóes; Rolando Cordera: La e conom ía  m ex icana  y  la cris is; 
Ricardo Ffrench-Davis: A p e rtu ra  externa, m one ta rism o  y la  reces ión  económ ica  
in te rn a c io n a l: no tas  sobre  e l Caso de C h ile ; Javier Iguiñiz: Perspectivas y  
op c io n es  de la econom ía  pe ruana  an te  la  c ris is ; Eduardo Mayobre: R ecesión : e l 
caso de Venezuela; Ennio Rodríguez Céspedes: Costa R ica en la encruc ijada : 
anális is  de opciones.

Coloquio en Lima: Exposiciones y comentarios de: Enrique Iglesias, R aú l 
Prebisch, A n íb a l P in to  (Chile), Jo sé  M a to s  M a r (Perú) ,  A ld o  Ferrer (Argentina), 
Fernando S ánchez A. (Perú), Carlos A m a t (Perú), E nrique Fuentes Q u in tana  
(España), A u g u s to  M a té u s  (Portugal), C la u d io  Herzka (Perú), Efraín G onzales  
(Perú), J u lio  Segura  (España), etc.

Figuras y Pensamiento de la Economía Política Iberoamericana: La obra  
de Jo sé  M e d in a  Echevarría, por Enzo Faletto; Haya y  M ariá te g u i: A m é rica  Latina, 
m arx ism o y desarro llo , por Carlos Franco.

Reseñas Temáticas: Examen y comentarios— realizados por personalidades y 
especialistas de los temas en cuestión—  de un conjunto de artículos significati
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sobre un mismo tema. Se incluyen dieciocho reseñas temáticas en las que se 
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Hodara, G. R osentha l..., etc. (latinoamericanas); G. Ruiz, A. D esdentado, E. 
Lafuente. .. etc. (españolas); J. Pereirinha, B. de Sousa, J. O ppenheim er..., etc. 
(portuguesas).



LIBROS PUBLICADOS POR LA DIRECCION DE 
COOPERACION ECONOMICA DEL INSTITUTO 

DE COOPERACION IBEROAMERICANA

—  ORGANISMOS INTERAMERICANOS, Madrid, 1978.
—  TRANSNACIONALIZACION Y DEPENDENCIA. Osvaldo S rn k d  Edmundo 

Fuenzalida, F. H. Cardóse, Carlos Fortín, Dudley Seers y  otros. Madrid, 1980. 
P.V.P.: 1.000 pesetas.

—  LA OBRA DE JOSE MEDINA ECHAVARRIA. José Medina Echevarría y  Adolfo 
Gurrieri (estudio preliminar). Madrid, 1980. P.V.P.: 800 pesetas.

—  LA SOCIOLOGIA COMO CIENCIA SOCIAL CONCRETA. José Medina Eche
varría. Madrid, 1980. P.V.P.: 300 pesetas.

—  LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL. UNA VI
SION LATINOAMERICANA. Aníbal Pinto. Madrid, 1980. P.V.P.: 280 pesetas.

—  EL ANALISIS ESTRUCTURAL EN ECONOMIA: ENSAYOS DE AMERICA 
LATINA Y ESPAÑA. Selección de José Molero. Coedición ICI y Fondo de 
Cultura Económica, Madrid, 1981. P.V.P.: 1.500 pesetas.

—  MEDINA ECHAVARRIA Y LA SOCIOLOGIA LATINOAMERICANA. F. H.
Cardoso, Enzo Faletto, Jorge Graciarena, Adolfo Gurrieri, Aníbal Pinto, Raúl 
Prebisch, Marshall Wolfe. Madrid, 1982. P.V.P.: 375 pesetas.

—  LAS RELACIONES ECONOMICAS ENTRE ESPAÑA E IBEROAMERICA 
(ESTUDIO CONJUNTO ICI-CEPAL), Madrid, 1982. P.V.P.: 800 pesetas.

—  EL ARBITRAJE COMERCIAL EN IBEROAMERICA (coeditado con el Consejo 
Superior de Cámara de Comercio, Industria y Navegación de España), Madrid, 
1982. P.V.P.: 1.700 pesetas.

—  EFECTOS DE LA ADHESION DE ESPAÑA A LA CEE SOBRE LAS 
EXPORTACIONES DE IBEROAMERICA. José Antonio Alonso y  Vicente 
Donoso, Madrid, 1983. P.V.P.: 500 pesetas.

DE PROXIMA APARICION

—  UN SIGLO DE HISTORIA ECONOMICA DE CHILE (1830-1930). DOS 
ENSAYOS Y UNA BIBLIOGRAFIA. Osvaldo Sunkel.

—  MATERIAS PRIMAS DE IMPORTANCIA EN EL COMERCIO EXTERIOR DE 
ESPAÑA Y AMERICA LATINA: EL COBRE. Germán Granda y  otros.

Pedidos: Instituto de Cooperación Iberoamericana. Distribución de Publicaciones: 
Avenida de los Reyes Católicos, 4. Ciudad Universitaria, Madrid-3. 
Teléfono 244 06 00..


