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La Intervenci6n del Estado y la Legitimaci6n 
en la Crisis Financiera: el Caso de los 

Parses Latinoamericanos 
Semi-Industrializados t* 

Pierre Salama· 

En los 61timos diez aDos, el panorama politico, econ6mico y social 
cambi6 completamente en America Latina. Los regimenes politicos son 
mas democr~ticos, la intervenci6n del Estado parece estar en un viraje. 

Ayer, la mayoria de los regimenes politicos se caracterizaban por una 
legitimidad por 10 menos restringida. Algunos de dictaduras militares, 
otros de dictaduras civiles. Raros eran los que se mostraban como 
democracias y cuando este era el caso, la democracia apenas iba m~s alia 
de las ciudades y concernia en 10 esencial a los trabajadores pertenecien
tes al sector formal de la economia. Hoy dia, despues de los fracasos 
econ6micos, financieros y politicos de estos regimenes represivos, y a 
partir de las movilizaciones populares, ceden ellugar a regimenes poli
ticos m~s democraticos. 

• "L' intervention de I' Etat et la legitimation dans la crise financiere: Ie cas des pays 
latino-americains semi-in.::iustrialises". Trabajo presentado comoponencia en el Coloquio: 
"EI crac de 1987yel futuro de la economla mundial", organizadoporel seminariode Teoria 
del Desarrollo del IIEc del 3 al 5 de agosto de 1988. Traducci6n de Luz Maria Reyna 
Malvaez Swain. Revisi6n de la traducci6n Salvador Rodriguez y Rodriguez. 

• Profesorde la Universidad de Paris 13 (V.F.R. de Sciences Economiques et de Gestion) 
y actualmente Director del Grupo de Investigaciones sobre el Estado, la Intemacionaliza
ci6n de las Tecnicas y el Desarrollo (G.R.E.I.T.D.) 
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Estos nuevos regimenes politicos son fragiles yse encuentran confron
tados a situaciones aparentemente sin salida. Si aplican las politicas de 
austeridad postuladas por el FMI, no solamente administran una herencia 
de la que apenas son responsables, sino que haciendo esto, se arriesgan 
a perder la legitimidad recientemente adquirida. Si no aplican estas 
directivas, corren mucho peligro - si estAn aislados - de tener que sufrir 
medidas de represalia sin estar necesariamente preparados para sufrirlas 
(y encontrarse asi comprometidos en una dimirnica que ya no podran 
dominar) perdiendo igualmente el apoyo popular. La democratizaci6n 
recuperada y la legitimidad amenazada por estas presiones, constituyen 
los dos terminos del dilema. La salida puede ser la definici6n de politicas 
de austeridad originales lIamadas heterodoxas que si, en un primer 
momento pueden no minar la legitimidad e incluso hasta acrecentarla, 
continuan siendo problematicas. Esta legitimidad amenazada, constituye 
uno de los ejes de reflexi6n de este articulo. 

EI segundo eje se refiere ala importancia de la intervencion del Estado 
que tiende a reducirse con el desarrollo de la crisis financiera. La 
reducci6n del deficit presupuestario, la disminuci6n de los gastos publi
cos, las modificaciones del peso relativo de cada una de elias se oponen 
ala evoluci6n constatada anteriormente. Si esta intervencion del Estado, 
tanto desde el punto de vista de su importancia como de su estructura, 
fuera necesaria, si constituyera la condici6n necesaria (pero no la sufi
ciente) para superar las contradicciones propias del estado de subdesa
rrollo y de subindustrializacion, entonces la polftica postulada por el FMI 

haria mas dificilla reproducci6n del capital y las dificultades se acumu
larian. Al contrario, si esta intervenci6n del Estado se hubiera vuelto 
desmedida, (desde este mismo punto de vista) entonces la polftica eco
n6mica postulada por el Fondo permitiria que fueran levantados los 
obstaculos que una intervenci6n demasiado importante habia acumula
do; la reproducci6n del capital podria hacerse sobre mejores bases, a 
partir de una frontera mas 6ptima entre privado y publico. Esta alterna
tiva plantea el problema de los lfmites de la intervencion del Estado. 

Esta intervenci6n evoluciona igualmente a nivel de su estructura. El 
era (es) mas importante, en termino relativo, en el sector infraestructural, 
energetico e incluso manufacturero; era (es) menos importante en la 
gestion de la fuerza de trabajo en las economias semi-industrializadas 
que en las economias lIamadas desarrolladas. La crisis financiera parece 
precipitar las evoluciones. La intervenci6n directa del Estado disrninuye 

en este primer sector y se acompaiia de una polftica industrial mas viva, 
se increment6ligeramente con respecto ala reproducci6n de la fuerza 

lA INTERVENCION DEL ESfADO 

de trabajo, pero su crecimiento Parece obstaculizado por el desarro
llo de la crisis fmanciera. 

Estos dos asuntos: las modificaciones en las formas del Estado y en su 
intervenci6n constituyen el tema del articulo. Estas modificaciones son 
interpretadas por medio de la teoria llamada de la derivaci6n; la interro
gan, la alimentan, niegan la pertinencia de algunas de sus evoluciones. 
Pero antes de proceder a este estudio, es interesante recordar, aunque 
sea muy brevemente, algunos de los puntos mas importantes de esta 
corriente a fin de evitar algunas de las ambigiiedades producidas por el 
debate mismo. 

La escuela lIamada de la derivaci6n1 deduce la naturaleza de clase 
del Estado del Capital. En los paises subdesarrollados, hemos mostrado 
que no era posible hacer la hip6tesis de la generalizaci6n de la mercan
cia que permita tal deduccion, esta debia hacerse de la econornia 
mundial constituida. Asi se podia explicar que se podia tener una inter
vencion importante del Estado a nivel econ6mico a pesar de la casi au
sencia de una clase capitalista. 

Este metodo deduce 16gicamente una categoria de otra. Dicho de otra 
manera, el Estado capitalista esta concebido como una categoria abstrac
ta deducida de otra categoria abstracta: el capital.2 Esto es 10 que 
diferencia fundamentalmente este metodo del de Gramsci 0 de Poulant
zas por ejemplo, en los que el Estado se define en relaci6n ala formacion 
social y a las clases que 10 constituyen. Aqui el Estado (y su naturaleza) 
constituye, una vez mas, una categoria. una abstraccion real. Es el 
"capitalista colectivo en idea" (Engels). EI origen de esta concepci6n se 

encuentra en la secci6n I del libro El Capital donde estan defmidas las 
categorias Mercancia-Valor-Dinero, despues, un poco mas adelante, 
Capital. Se trata de operar una extension y de mostrar que la catego
ria Capital no podria existir sin la del Estado que Ie sucede. 

IPara una presentaci6n general, ver JM Vincent (36), Hollowayy Piccioto, (12), P. Salama 
(29,18), SoilS Gonzalez (34), Paniagua Ruiz (24), sanchez Sussarey (32), J. Martine (16),T. 
Negri (21). 

2& el Estado capitalista, es decir la naturaleza de c1ase dt. 'ste Estado 10 que se deduce de 
la categoria capital. EI Estado sui generis no es un producto del Capital que ayudaria a 
desarrollarse. Es una relaci6n social de dominaci6n que se impone a la sociedad. La forma 
de dominaci6n Estado constituye aSI una trama que rebasa el marco capitalista. En cierta 
epoca, cuando el capital se extiende y necesita de este Estado para desarrollarse, su 
naturaleza de c1ase cambia y se vuelve capitalista, a menudo con ayuda de la violencia. 
Deducir la naturaleza de c1ase del Estado no excluye entonces la existencia de una forma 
de dominaci6n estatal anterior al capitalismo, ella la especifica, 10 que permite abordar la 
problematica de los I(mites de la intervenci6n de este Estado. Acerca de este debate, ver 
B. lberet (35). 
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Las consecuencias de tal concepci6n son importantes: permiten tratar 
inmediatamente el problema de los limites de la intervenci6n del Estado, 
comprender que el Estado pueda parecer 10 que no es, es decir neutro, 
modifican el enfoque que se puede tener de la ley del valor. Dentro de 
esta concepci6n, Capital y Estado son dos categorfas separadas pero 
dependientes. Dicho de otra manera, no se podrfa examinar la ley del 
valor sin su violaci6n por el Estado. La ley del valor no existe mas que 
violada, 10 que aclara el debate Preorbrajenski-Bou-kharine bajo un 
aspecto diferente. 

La deducci6n 16gica no se opone necesariamente a la deducci6n 
hist6rica. Si se supone que las categorfas estan historicizadas deberfan 
permitir interpretar la evoluci6n de la historia. Por 10 menos es as{ como 
Marx las conceb{a. Pero sin embargo, calificarlas de historicizadas no les 
atribuye automaticamente esta virtud. Una de las dificultades mayores 
de la escuela lIamada de la derivaci6n reside en la capacidad de evitar 
el escollo del estructuralismo. Volveremos a encontrar este problema 
en el momento de la discusi6n sobre los fundamentos de la legi
timaci6n del Estado. Queda que en el interes de esta escuela viene 
precisamente de su capacidad de ir mas alia de las banalidades (esen
ciales) tales como "unidad organica entre eI Capital y eI Estado" y 
quedan por interpretrar las Jeyes referentes a la acumulaci6n en 10 que 
tienen de hist6rico. l.Vamos hacia una imposici6n mas grande del 
Estado en eI proceso de la acumulaci6n, hacia una gesti6n estatal 
de la fuerza de trabajo mas importante? La capacidad de esta corrien
te para aportar elementos de respuesta, mas pertinentes que los que 
propone a otras interpretaciones del Estado, es 10 que decide su 
validez. La escuela de la derivacion distingue algunas veces al Esta
do de su forma de existencia: el regimen politico. Es 10 que hacemos 
por nuestra parte. EI regimen politico es la forma de existencia del Es
tado de la misma manera que el precio del mercado es la forma del 
valor. As{ como eI precio esta. fijado por mercado pero esta determi
nado por la magnitud de valor, del mismo modo la intervencion del 
Estado esta fijada por toda una serie de considerandos y esta determi
nada por las leyes econ6micas que necesitamos sacar a la luz. 

Esta distinci6n metodol6gica descansa en una articulaci6n de dos 
niveles de abstracci6n diferentes y permite comprender en que "los 
hombres hacen libremente su historia en condiciones que no estan 
determinadas libremente por ellos" (Marx). EI doble escollo: idealismo 
y determinismo deberfa as{ poder ser evitado, eI Estado (capitalista) 
tendrfa una autonom{a relativa con respecto al Capital, ya que serfa la 
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categoria que Ie sigue, pero el regimen politico tendrfa una autonomfa 
relativa con respecto a su propia formaci6n social y a la de los otros 
regfmenes politicos. 

Dos consecuencias inmediatas se desprenden de un enfoque como 
este: primero el Estado, en la periferia, es el lugar y el elemento de 
difusi6n de las relaciones mercantiles y/o capitalistas y el garante de su 
perennidad. La politica econ6mica sufre la divisi6n internacional del 
trabajo e intenta modifiearla. En este sentido, el Estado no podrfa ser 
el instrumento del Centro como numerosas teorfas intentaban demos
trarlo no hace mucho tiempo aun. Un regimen politico, ademas, es una 
forma de existencia del Estado. Es decir, el Estado se manifiesta a traves 
de una infmidad de regimenes politicos, asf como una magnitud de valor 
puede ser expresada por diferentes precios de mercado. Pero una mul
tiplicidad as{ no es neutra. Algunos regfmenes politicos manifiestan de 
manera deformada al Estado. Una situaci6n asf no podrfa perdurar, ya 
sea que el regimen politico se modifique (modificaci6n larvada, golpes 
de Estado, etcetera ), ya sea que la naturaleza de clase del Estado pueda 
ser cuestionada. Es esto 10 que puede suceder cuando se instalan gobier
nos que representan directamente los intereses de los explotados. 

Existe asi una relaci6n imprecisa, pero real, entre el Estado y sus 
formas de existencia que son los regimenes politicos. La distinci6n entre 
los niveles de abstracci6n permite fundar el nivel material en la defmici6n 
de las formas tomadas por el Estado sin caer en el determinismo. 

Habiendo hecho esta breve evocaci6n, podemos ahora entrar en el 
meollo del tema. 

I 

1. La intervenci6n del Estado es masiva en el sector energetico, infraes
tructural e industrial, pero debit con respecto a la fuerza de trabajo. Esta 
estructuraci6n se modifica al mismo tiempo que su amplitud tiende a 
reducirse, efectuandose ya sea de manera directa o/y de manera indirec
tao La bUsqueda de las leyes que fundamentan esta intervenci6n del 
Estado conduce a operar distinciones ligadas al nivel de abstraccl6n en 
el que nos situamos. La intervenci6n estatal corresponde al nivel de 
abstracci6n ocupado por el Estado. La intervenci6n publica esta ligada 
al regimen politico. La intervenci6n del Estado es la manera generica de 
hablar de una 0 de otra. 

Asf como el regimen politico es la forma de existencia del Estado, la 
intervenci6n publica es la forma de la intervenci6n estatal. Aunque carla 
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una dependa de factores diferentes, una manifiesta, con un cierto grado 
de libertad, la existencia de la otra como el precio de mercado, fun
ci6n de las ofertas y de las demandas, est~ determinado por la magni
tud de valor, es la misma funci6n de la cantidad de trabajo abstracto. 
Este enfoque permite localizar, m~ alia de las apariencias, las leyes 
que explican estas evoluciones, pero permite tambi6n analizar la in
fluencia de los acontecimientos sobre la formaci6n de las leyes mismas. 

Hemos demostrado en otra parte y detalladamente que la interven
ci6n estatal dependfa de tres factores: el diferencial de las tasas de 
ganancia, la baja tendencial de esta tasa y el nivel alcanzado por las 
fuerzas productivas. Los dos primeros factores ponen de manifiesto la 
idea que hemos evocado de que la ley del valor no puede funcionar m~ 
que violada. Los capitales son atrafdos por diferenciales de tasa de 
ganancia. La competencia no puede crearlos espont~neamente en los 
lugares adecuados. Es decir, la emergencia de los sectores claves del 
manana no es el producto de la competencia sino de una politica indus
trial deliberada que hace atractiva la inversi6n en estos sectores, si el 
Estado no se ha hecho cargo directamente de estos ultimos (Ia interven
ci6n del Estado en los diferenciales de tasas est~ demostrada por el 
estudio de la transformaci6n de los valores en precios de producci6n). 
Es evidente que no es porque el Estado debe actuar masivamente en los 
sectores energ6ticos e infraestructurales que 10 hace. La intervenci6n 
publica, forma de existencia de la intervenci6n estatal, depende en efecto 
de otros factores. Como quiera que.sea, la intervenci6n masiva del Estado 
permite establecer m~ 0 menos un puente entre los niveles de desarrollo 
diferentes de las fuerzas productivas en el centro y en la periferia y, 
acercar estos niveles a los segmentos destinados a la exportaci6n .3 

EI Estado ha sido asf ellugar y el elemento por el cual se difundfan 
primero las relaciones mercantiles, despu6s las relaciones capitalistas. 
Esta situaci6n original es la que explica a la vez la amplitud de la 
intervenci6n del Estado y su estructura.4 

3Esta aproximaci6n ha sido irregular tanto en 10 que se refiere a los medios de producci6n 
como a la gesti6n de la fuerza de trabajo. Esta descans6 mucho tiempo en la esclavitud, el 
trabajo forzado, formas diversas de vasallaje. Como 10 desarroll6 G. Mathias (17) el salario 
pudo representar tanto el valor como el favor, 10 que produjo consecuencias en las formas 
de dominaci6n y de representaci6n del Estado. A pesar del desarrollo de formas particu
lares de salarios, la aproximaci6n es real. 

4La intervenci6n directa del Estado en la infraestructura no es necesaria si la dimensi6n 
del sector financiero es suficientemente importante 0 si existe la posibilidad de recurrir a 
loscapitales extranjeros. La primera posibilidad hayque excluirla: los mercados financieros 
locales eran practicamente inexistentes en esta I!poca. En el segundo caso, la intervenci6n 
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Este tipo de intervenci6n encuentra su fundamento en las relaciones 
que debieron mantener estos Estados en el seno de la economfa mundial. 
Este papel atribuido al Estado, el tipo de formaci6n social que existfa, 
explican la violencia estatal en 10 que tiene de esencial. Dicho de otra 
manera, existfa un divorcio entre la importancia de esta intervenci6n y el 
d6bil nivel de las fuerzas productivas tal como esta intervenci6n pasaba 
por la violencia y la instauraci6n de poderes basados en la pareja autori
tarismo-paternalismo. Otra vez dicho de otra manera, el d6bil nivel de 
las fuerzas productivas, la difusi6n casi marginal de las mercancfas no 
podfan por definici6n suscitar una fetichizaci6n de las relaciones sociales 
suficiente para que esta acumulaci6n estatal pudiera hacerse sin violen
cia. Este divorcio se reduce en la mayorfa de las economfas semi-indus
trializadas, pero permanece. La democratizaci6n que algunos pafses 
conocen hoy dfa se inscribe en este marco, es 10 que explica tambien que 
ella sea fragil. Pero este divorcio se reduce. Las relaciones mercantiles 
se extienden. Una violencia estatal directa es cada vez menos objetiva
mente necesaria desde el punto de vista de la reproducci6n del capital, 
primero en el marco de la especializaci6n internacional y despues en el 
marco de la inserci6n subordinada en la divisi6n internacional del traba
jo. La violencia tiende a alinearse en la que se podrfa calificar de usual 
que existe en los pafses capitalistas desarrollados. EI Estado, fetichizado 
por la difusi6n de las relaciones de producci6n, ejerce una violencia 
legftima apareciendo como 10 que no es, por encima y al lado de la 
sociedad civil. Pero el car~cter extremadamente excluyente de la socie
dad, que se manifiesta principalmente por una desigualdad de los ingre
sos muy pronunciada, vuelve diffcil esta visi6n del Estado. EI 
mantenimiento de estos privilegios sustituye a este divorcio (que habfa
mos senalado y que tiende a reducirse) para favorecer la instalaci6n de 
Estados fuertes y, por 10 mismo, regfmenes politicos de legitimidad 
restringida. En esta medida, los regfmenes politicos de legitimaci6n m~s 

amplia permanecen fr~giles y amenazados. 
2. Desde el principio de los ochenta, con el desarrollo de la cri

sis financiera, se asiste a una modificaci6n de la politica econ6mica en 
la mayorfa de estos pafses. La intervenci6n del Estado disminuye con la 
reducci6n del d6ficit presupuestario, la bUsqueda de una rentabilidad 
acrecentada de las empresas publicas. EI sector publico es objeto de una 
politica deliberada de privatizaci6n (por ejemplo en Mexico, pero tam-

del Estado no desaparec(a: se manifiesta por su garantfa, la definici6n de un pliego de 
condiciones. EI estudio de los ferrocarriles, desde este punto de vista, es muy interesante. 
Netter (22). 
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bien en Argentina y en Menor medida en Brasil). La intervenci6n del 
Estado con respecto ala reproducci6n de la fuerza de trabajo, d6bil, deja 
de ser creciente cuando no tiende a reducirse. Los sistemas de seguridad 
social permanecen debiles, reproducen las desigualdades, incluso las 
acentuan, sobre todo en el campo de la salud. Las subvenciones acorda
das a una serie de bienes de primera necesidad son reducidas en algunos 
pafses. EI problema que se plantea es saber si esta nueva orientaci6n 
corresponde fundamentalmente a una evoluci6n en eI mismo sentido de 
la intervenci6n estatal, en cuyo caso las medidas tomadas permitirfan que 
el capital se reproduzca mas facilmente, 0 a la inversa, si son de natura
leza a hacer mas diffcil esta reproducci6n, siempre desde eI punto de vista 
del capital. La, 0 las respuesta(s) que podrfamos dar defiere(n) seg6n si 
la intervenci6n del Estado ataiie las condiciones de producci6n y de 
reproducci6n del capital y las condiciones de reproducci6n de la fuerza 
de trabajo. 

La intervenci6n del Estado en los sectores energeticos, infraestructu
ral e industrial tiende a bajar actualmente. Es esencial saber si este 
movimiento es coyuntural, producto de una simple relaci6n de fuer7a 
desfavorable con el FMI 0 si traduce tendencias profundas Iigadas al nivel 
de industrializaci6n alcanzado, al desarrollo de un Mercado financiero 
nacional. En los pafses menos industrializados, el papel del Estado como 
e1emento y medio de difusi6n de las relaciones mercantiles y/o capitalis
tas sigue siendo fundamental en la medida en que estos pafses, insertos 
en la divisi6n internacional del trabajo, que mas que determinarla la 
sufren, deben hacer compatibles sus estructuras productivas en relaci6n 
con las del centro. EI papeJ deJ Estado, en tanto que puente, es desde 
entonces esencial como Jo hemos seiiaJado y, una disminuci6n de su 
intervenci6n podrfa hacerse en detrimento deJ desarrollo del sector 
exportador. Dicho de otro modo, una reducci6n de Ja intervenci6n 
publica en Jos sectores que hacen posible la actividad de exportaci6n es 
desde luego posible, es deseada, si no hasta impuesta por eI FMI. Pero si 
tuviera que volverse drastica, podrfa tener consecuencias negativas en 
cuanto a la inserci6n de estos pafses en la divisi6n internacional del 
trabajo. 

Es algo que hay que precisar, pues la importancia de la intervenci6n 
publica no es a menudo mas que el reflejo de una burocratizaci6n masiva. 
Si la disminuci6n de los gastos publicos se refiere solamente a la gesti6n 
de la fuerza de trabajo en este sector publico y pretende reducir el peso 
del Mercado de trabajo del tipo "burocratico-Tribal" para retomar la 
expresi6n de Hugues Bertrand y haciendo esto logra bajar el peso 
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desmedido de las cargas del personal en eI valor agregado, entonces una 
medida asf, desde eI punto de vista de la eficacia del capital stricto sensu, 
podrfa ser positiva.5 Pero si esta disminuci6n va mas alia y se trata de 
privatizar, entonces es necesario constatar que a falta de capitalistas 
locales suficientemente importantes e insuficiencia de mercados finan
cieros, estos sectores no podrfan encontrar compradores con excepci6n 
de las frrmas multinacionales sobre algunos segmentos potenciaJmente 
rentabies y consecutivamente la inserci6n de estas economfas en la 
economfa mundial serfa mas problematica. Por esta raron, para estos 
pafses, los consejos del FMI Ydel Banco Mundial estan mas enfocados en 
modificar las modalidades de la intervenci6n del Estado (menos buro
cracia) que en disminuir eI numero de sectores en los que eI Estado 
interviene. 

Si eI desarrollo de los sectores exportadores primero y de la industria 
despues, no pudo realizarse mas que porque el Estado desempeii6 un 
papel importante en la difusi6n de las relaciones mercantiles y/o capita
listas, en la constituci6n del sector infraestructural y de bJoques enteros 
de la industria pesada, el desarrollo mismo de la industrializaci6n, la 
aparici6n de mercados fmancieros importantes, hacen perder aI Estado 
este papel. 

De permisiva, la intervenci6n del Estado se convierte cada vez mas en 
acompaiiante. En el mismo sentido, Ja intervenci6n directa del Estado se 
vuelve menos esencial salvo en los sectores 0 las economfas de escala, las 
dimensiones fmancieras parecen aun demasiado importantes en relaci6n 
a las capacidades de la joven burguesfa local, excepto igualmente en 
segmentos de rama donde una polftica de socializaci6n de las perdidas 
es aun necesaria para el mejoramiento de las condiciones de valorizaci6n 
del capital privado como avaI. Es decir que eJ peso del tercer factor - el 
nivel comparado de las fuerzas productivas - se vuelve menos importan
te y que, aI contrario, a medida que se desarrollan la industrializaci6n y 
eI Mercado financiero, el peso de los otros dos factores - diferencial de 
las tasas de ganancia y crisis- se acentua. Ahora bien, se sabe que la 
intervenci6n del Estado fundada en estos factores puede pasar por una 
intervenci6n indirecta mas que directa. No se trata de oponer el Estado 
aI merddo. La intervenci6n indirecta del Estado, lejos de significar 
ausencia de intervenci6n traduce una modificaci6n de forma mas que de 
fondo de las relaciones que el Estado mantiene con eI Capital. Se sabe 

~!Pero de ninguna manera desde el punto de vista de la legitimidad ya que el aumento del 
numero de empleos publicos han sido precisamente un medio utilizado para legitimarse. 
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que sin esta intervenci6n no habdan surgido bloques enteros de la 
industria de vanguardia en USA (privada). Esta intervenci6n indirecta se 
traduce en la instalaci6n de una politica industrial (proteccionismo 
temporal: reserva de mercado, subsidios diversos, etcetera). 

Se puede entonces pensar que a medida que la industrializaci6n y los 
mercados financieros se desarrollan, la intervenci6n estatal cambia y, en 
una cierta medida, tiende a ajustarse a la que existe en los paises 
capitalistas desarrollados. Una politica de privatizaci6n parcial en el 
sector industrial podria, en 10 absoluto, no constituir un obstaculo para 
un mejor desarrollo de la acumulaci6n del capital, a condici6n de que se 
acople a una polftica industrial mas importante. 

Estas politicas de privatizaci6n se efectuan sin embargo, en un con
texto muy diferente del que conocen los pafses capitalistas desarrollados. 
Podrian tener efectos inversos a los buscados y constituir un obstaculo a 
la reproducci6n del capital. Una paradoja asf merece que nos detenga
mosunpoco. 

En los paises capitalistas desarrollados, la privatizaci6n de una parte 
del sector publico es la traducci6n juridica de una tentativa por disminuir 
los costos, aunque fuera en detrimento de la nocion misma de servicio 

publico, aunque estos esten considerados como demasiado importantes. 
Puede corresponder tambien a la traducci6n polftica de un dogma 
(liberal) cuando las empresas publicas son competitivas ybien adminis
tradas. Pero mas fundamentalmente, y de manera a la vez mas precisa y 
mas amplia, este movimiento se inscribe en relaci6n a una crisis mayor 
que estos pafses atraviesan. La modificaci6n de la relaci6n del Estado al 
Capital, incluso a un nivel juddico puede constituir un medio de superar 
la crisis. Mas precisamente, el restablecimiento durable de fa tasa de 
ganancia no puede hacerse mas que sobre bases saneadas. La crisis 
traduce a la vez la necesidad para el capital de deshacerse de sus escorias 
y la imposibilidad de hacerlo sin una relaci6n estrecha entre el Capital y 
el Estado. La eliminaci6n de los sectores retrasados, la aparici6n de 
sectores de vanguardia pasan por una redefinici6n de las relaciones del 
capital al trabajo. Esta definici6n permite que nuevas condiciones de 
trabajo (flexibilidad acrecentada de la fuerza de trabajo por ejemplo) 
puedan ser instaladas, y as! que puedan ser utilizados nuevos procedi
mientos de producci6n. Estas transformaciones pueden pasar por una 
privatizaci6n parcial del sector publico. 

En las economfas semi-industrializadas, la crisis reviste actualmente 
un caracter diferente. EI peso de la deuda y de su servicio, aunque fuera 
incompleto, Ie da un aspecto en primer lugar financiero. Las empresas 
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publicas han servido a menudo de relevo al Estado para pedir prestado 
a los mercados financieros internacionales. EI pasivo de estas empresas 
se ha dolarizado. Las devaluaciones, mas alia del diferencial de los 
precios, han agravado las cargas de la deuda, aumentado los efectos 
negativos del alza de las tasas de interes reales sobre la rentabilidad de 
estas empresas. EI endeudamiento pesa mucho, limita seriamente su 
capacidad de inversi6n y ha podido volver deficitarias a algunas de elias. 
La originalidad de esta situaci6n es que una parte importante de la 
evoluci6n del pasivo de las empresas publicas ya no tiene ascendiente en 
las decisiones locales. La dolarizaci6n significa que las cargas financieras 
evolucionan al capricho de 10 que pasa en los mercados financieros (tasa 
de interes) y de cambio. La crisis no puede resolver este problema. 
Declarar una moratoria 0 dolarizar el volumen de ventas (exportando 
mas) sus activos (comprando bonos del tesoro en d61ar 0 indexados al 
curso del d6lar) puede perrnitir quitar esta obligaci6n y restablecer una 
rentabilidad fuertemente afectada incluso en las empresas muy moder
nas (Ia moratoria es una toma de posici6n que se situa inmediatamente 
en un nivel polftico y que trataremos en el segundo punto). Dolarizar el 
volumen de ventas significa aumentar las exportaciones en un contexto 
de disminuci6n del comercio mundial. Dolarizar una parte de los activos 
refuerza la especulaci6n y aleja las actividades productivas, 10 que al 
vencirniento, se paga al nivel de la competitividad. La privatizaci6n no 
soluciona los problemas que conocen estas empresas pues estos proble
mas son mas financieros que industriales, por el contrario, podda acre

centarlos. 
En efecto, la privatizaci6n se ha vuelto diffcil pues se situa en un 

contexto de reducci6n de los gastos publicos que tiene efectos negativos 
sobre la rentabilidad de estas empresas, todavfa fundamentalmente 
orientadas, asf como la mayoda de las firmas multinacionales, bacia la 
satisfacci6n del Mercado interior. Una reducci6n de la demanda global, 
como consecuencia de la aplicacion de las politicas postuladas por el 
Fondo, pesa directamente sobre las ramas mas dinamicas y al hacerlo, 
actua sobre las ramas mas proveedoras, en las cuales las empresas 
publicas son muy numerosas, sin que sea siempre posible compensar esta 
perdida de Mercado con la conquista de mercados exteriores. La inter
nacionalizaci6n insuficiente de estas economfas confiere a la demanda 
un papel esencial, superando el beneficio esperado de una reducci6n de 
costo consecutivo a la aplicaci6n de una polftica econ6mica lIamada 
liberal. La contracci6n del Mercado interior aumentando los costos 
unitarios incrementando las capacidades de producci6n ociosa, 10 que 
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alimenta la espiral inflacionista y no mejora, en estas condiciones, la 
rentabilidad. 

La privatizaci6n se vuelve en fm dificil por la reduccion de la tasa de 
ahorro que se observa cuando se desarrolla la especulaci6n. Por 10 tanto 
se puede pensar que si un numero importante de empresas debieran ser 
privatizadas, eso IimitarIa probablemente el d6ficit presupuestario au
mentando los ingresos pero disminuiria otro tanto los recursos para la 
inversi6n. Haciendo esto, el aspecto especulativo de la economia se 
acentuaria, 10 que en las condiciones presentes, volverfa diffcillarepro
ducci6n del capital. 

En resumen, un proceso de sustituci6n entre intervenci6n directa e 
intervenci6n indirecta deberia desarrollarse. La crisis financiera hace 
diffcil esta evoluci6n a un ritmo rapido retirandole su objeto, suscitando 
efectos de evicci6n· en contra de las inversiones en el sector privado, 10 
que por 10 menos es parad6jico cuando se recuerda que uno de los 

argumentos de los Iiberales para la reducci6n del peso del Estado en la 
actividad econ6mica descansa precisamente en eI efecto de evicci6n. 

3. La gesti6n estatal de la fuerza de trabajo es generalmente d6bil en 
las economias semi-industrializadas sobre todo si se Ie compara con 10 
que es en las economfas capitalistas desarrolladas. Ella tuvo tendencia a 
acrecentarse con la complejidad del aparato industrial. Su crecimiento 
disminuy6 y en algunos pafses se volvi6 negativo con eI desarrollo de la 
crisis fmanciera. Nos podemos preguntar si eI desarrollo del capital, en 
condiciones de semi-industrializaci6n pasa hoy dIa por una gesti6n esta
tal de la fuerza de trabajo mas significativa y si la crisis fmanciera no 
contrarfa un movimiento que actualmente se ha vuelto necesario. 

a) Para responder a esta pregunta, hay que recordar brevemente 
algunas consideraciones sobre el salario y su funci6n. Hist6ricamente el 
salario no fue instituido para permitir a la fuerza de trabajo reproducirse. 
La fuerza de trabajo pudo reproducirse efectivamente gracias aI salario, 
pero tambi6n y sobre todo gracias a la producci6n de un conjunto de 
bienes y de servicios que, a diferencia de las mercancfas, no son produ
cidos para ser intercambiados en un Mercado. Estos bienes y servicios 
provienen de la existencia sostenida de relaciones de produccion no 
capitalistas que, al manifestarse sobre parcelas de tierra que permiten 
una producci6n destinada aI autoconsumo, 0 en la familia, autorizan un 
mantenimiento de la capacidad de trabajo y su reproducci6n. La fuerza 

°Retiro, por parte del Estado, de una rracci6n del "Fondo de Ahorro" para la inversi6n 
productiva. (Nota del traductor). 
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de trabajo evoluciona en esta combinaci6n de relaciones capitalistas yde 
relaciones no capitalistas necesarias para reproducirla. Igualmente, la 
fuerza de trabajo es a la vez mercantil y no mercantil (en cuanto a su 
reproducci6n), el segundo aspecto triunfando sobre el primero cuando 
se constituye en calidad de mercancfa. En un principio eI salario no 
constituye entonces el medio para que la fuerza de trabajo se reproduzca, 
muy aI contrario es el medio por eI cual eI hombre se somete a las 
relaciones de producci6n capitalistas y haciendo esto, transforma la 
fuerza de trabajo en mercancias. La entrada a la fuerza de trabajo en eI 
Mundo de las mercancias se hace por medio de la violencia. La historia 
ofrece numerosos ejemplos de ello. Se sabe por ejemplo que la exigencia 
de impuestos e1evados, a menudo ha tenido como consecuencia (l.por 
objetivo?) obligar a los individuos a vender su fuerza de trabajo y con el 
producto de esta venta a pagar sus impuestos, efectuandose su reproduc
ci6n con la ayuda del mantenimiento de actividades de autoconsumo. 

De esto se pueden sacar dos conclusiones. La primera se refiere al 
aspecto mercantil y no mercantil de la reproducc.i6n de la fuerza de 
trabajo y la segunda, a la articulaci6n entre deducci6n 16gica ydeducci6n 
mst6rica. 

Entonces la fuerza de trabajo ha tenido siempre esta dualidad. Con eI 
desarrollo del capitalismo eI aspecto mercantil se ha desarrollado pero 
no remplaz6 fntegramente al aspecto no mercautil, 6ste ultimo se ha 
mantenido en algunos campos y ha desaparecido en otros con la dismi
nuci6n de la familia, la casi desaparici6n del autoconsumo. Su reducci6n 
no signific6 un debilitamiento de esta dualidad, sino mejor dicho su 
transformaci6n. 

EI Estado remplaz6 en muchos campos a la familia ampliada. La 
reproducci6n de la fuerza de trabajo se efectua segUn un triple polo: eI 
salario, las actividades no mercantiles privadas y una gesti6n estatal. A 
las socializaciones por el Mercado y por la familia se agreg6 una sociali
zaci6n por eI Estado. Esta ultima remplaz6 en parte a la familia ampliada 
pero ataiie igualmente otros campos nacidos de un desarrollo de las 
necesidades esenciales. Es decir, hay toda una serie de necesidades que 
se vuelven esenciales con eI desarrollo del capitalismo y la transforma
cion de los procesos de trabajo que para ser satisfechos pasan por una 
socializaci6n estatal de la fuerza de trabajo. (Seiialemos que esta socia
Iizaci6n podria no pasar por el Estado). Es 10 que veremos enseguida. 

Pretender que el salario representa exactamente 10 que es necesario 
para la reproducci6n de la fuerza de trabajo, manifiesta una incompren
si6n de la articulaci6n entre deducci6n 16gica y deducci6n hist6rica y 
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conduce a falsos debates. La deducci6n 16gica pennite construir catego
rfas abstractas cuyo objetivo es pennitir una comprensi6n de la evoluci6n 
de la historia. Las categorias Mercancfa, Valor, Dinero, etc. fueron 
construidas suponiendo una serie de hip6tesis importantes: la ausencia 
de Naciones, la generalizaci6n de las mercancias. Si todo es mercancfa, 
se podrfa considerar evidentemente que eI primer te6rico del "capital 
humano" serra Marx... Eso ya fue mostrado sin que por ello haya consti
tuido un avance. Esta hip6tesis es necesaria a Marx para desmistificar la 
relaci6n de intercambio entre equivalentes. Una vez realizado este obje
tivo, Marx supone la dominaci6n de la mercancia y no su generalizaci6n 
y aprovecha entonces las herramientas de analisis que e1abor6 para 
mostrar c6mo se efectua eI dominio creciente del Capital (de alii sus 
anaIisis en terminos de subsanci6n formal y de subsunci6n real). La 
crftica, para ser pertinente, deberia entonces cuestionar la validez de la 
hip6tesis de la generalizaci6n de la mercancia y su transfonnaci6r., antes 
que continuar suponiendo esta generalizaci6n y mostrar su inexistencia. 
En este mismo orden de ideas la critica segun la cual la fuerza de trabajo 
no podrfa ser un valor porque las mercancfas que sirven para su repro
ducci6n no podrfan tener un valor teniendo que validarse dos veces, 
primero en caIidad de mercancfas despues en calidad de medida del 
valor supuesto de la fuerza de trabajo, no nos parece fundada. La fuerza 
de trabajo es una mercancia especifica, es decir entonces que es una 
mercancfa que se podrfa comparar a cualquier otra cosa. Esta especifi
cidad proviene de que no solo trasrnite su valor, ella crea un valor. La 
fuerza de trabajo es moneda, es decir salario (estando hecha la hip6tesis 
de la generalizaci6n de las mercancfas) aun antes que el dinero la haga 
circular como toda mercancia. Pero a diferencia de las otras mercancias, 
la conversi6n en moneda no tiene como objetivo su reproducci6n sino su 
producci6n. El salario produce la fuerza de trabajo en calidad de mer
cancia (exclusivamente con esta hip6tesis) y permite remplazar la parte 
usada por el procedimiento de producci6n de tal manera que la capaci
dad de trabajo pueda mantenerse. El salario se expresa en el valor de los 
bienes necesarios para la reproducci6n de la capacidad de trabajo, y 
otorgar por deducci6n, ala fuerza de trabajo este valor. La sucesi6n de 
los encadenamientos es entonces diferente de la que se hace con las 
mercancfas y no se trata entonces de una doble determinacion salvo si se 
considera la fuerza de trabajo como cualquier mercancfa, es decir omi
tiendo su especificidad6 

6Mlis alia de este argumento en cuanto a los encadenamientos, se puede observar que la 
tesis de la doble determinaci6n -tal como esta anunciada- no es pertinente. Toda 
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b) Dos factores militan en favor de una gesti6n estatal de la fuerza de 
trabajo mas elevada: eI grado de industrializaci6n alcanzado y la bUsque
da de una legitimidad mas amplia. Un factor se opone a esta evolucion: 

I la crisis financiera. La salida podria ser la definicion de un nuevo modo 

..	 de exclusi6n. Hemos visto que entre mas se desarrollaba la industrializa
ci6n se bacia mas necesaria una gesti6n estatal de la fuerza de trabajo 
creciente. La evoluci6n del procedimiento de produccion se traduce en 1 
una reduccion de los tiempos muertos, la intensificaci6n del trabajo y en 
una tortuosidad creciente del procedimiento de trabajo. De ello resulta 
un deterioro prematuro de la fuerza de trabajo que solo puede paliarse 
con un desarrollo de los gastos de salud. El empequenecimiento de las 
familias, la disminuci6n de las solidaridades con el desarrollo de la 
urbanizaci6n conducen a la instalaci6n de mecanismos financieros de 
sustituci6n que permiten la supervivencia despues del periodo de trabajo 
Gubilaci6n). El desarrollo de los gastos de salud, los diversos subsidios, 

1 la jubilaci6n, no son en general, pagados directamente por las empresas. 
Los trabajadores cotizan asf como los empresarios y algunas veces el 
Estado. Entonces la reproduccion de la fuerza de trabajo pasa directa
mente por los salarios pero tambien indirectamente por mecanismos de 
socializaci6n administrados muy a menudo por el Estado, y controladas 
muy estrecbamente por el. Es por 10 que se dice que hay una gestion 
estatal de la fuerza de trabajo. Esta gestion se desarroll6 fuertemente en 
los anos sesenta y setenta. Sin embargo, se observa que es aun muy debit 
e injustamente repartida. Atane casi exclusivamente al sector formal, 
excluye entonces a una parte muy importante de la poblaci6n activa. Los 
atane de manera diferente. Se observa asi que s610 los asalariados que 
tienen ya un mfnimo de ingresos aprovechan mas las prestaciones, El 
ejemplo de los gastos de salud es probablemente el mas palpable a este 
respecto. Las prestaciones benefician a un numero muy reducido, de tal 
manera que las transferencias van de los mas desprotegidos hacia los mas 
acomodados y que de este modo las desigualdades se acent6an. Este 
proceso es menos flagrante para otras prestaciones y subsidios Gubila
clones por ejemplo, donde las categorfas que en Brasil, benefician mas, 
son aquellas en donde los ingresos se sit6an entre 3 y4 salarios minimos). 
Con la democratizaci6n, los gastos de salud, de transporte, han sido 
pronto objeto de asperos debates, asi como los gastos de vivienda y de 

mercanc(a, ya sea fuerza de trabajo 0 no, conoce desde ese punto de vista, una doble 
determinaci6n. En efecto en C +V +pI hay C y V que trasmiten su valor, 10 que significa 
que en regia general, las mercanclas son producidas con ayuda de mercancia, 0 sea de elias 
mismas. 
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escolaridad. La busqueda de una legitimidad acrecentada con el t6rmino 
de las dictaduras pasaba por un aumento de estos gastos y por una 
reducci6n de las desigualdades. EI numero de los beneficiarios debfa 
acrecentarse, la desigualdad de trato debfa atenuarse. Sin ir hasta el 
funcionalismo de O'Connor, se puede pensar que esos gastos podfan 
constituir la materializaci6n de la funcion de legitimaci6n y que la 
continuaci6n de la democratizaci6n deberfa conducir a una gestion 
estatal de la fuerza de trabajo mas importante y mas justa. 

La crisis financiera conduce a una reduccion de los deficit del Estado, 
a una tentativa por parte de las empresas de disminuir el peso de las 
cotizaciones sociales yconstituye entonces un freno para el desarrollo de 
estos gastos. Tambi6n se ha podido observar que en Brasil, en 1985 y 
1986, a pesar de la democratizaci6n, los gastos directos del Estado 
aumentaron poco, que la parte de sus cotizaciones se redujo en relacion 
a las de los trabajadores y de las empresas y que por ultimo, la linea 
presupuestaria represent6 una ca~acidad de fmanciamiento en lugar de 
una necesidad de fmanciamiento. 

Esta contradicci6n entre, una parte la necesidad de socializar mas 
la reproducci6n de la fuerza de trabajo, por razones econ6micas y 
politicas y, por otra parte, la crisis fmanciera aguda, externa e interna, 
parece conducir al establecimiento de una exclusi6n mas atenuada de 
una parte de la poblaci6n. 

Se sabe que el crecimiento industrial rapido descans6 en las capaci
dades del r6gimen polftico para imponer una distribuci6n de los ingresos 
no solamente desigual sino cuya desigualdad debfa acrecentarse. Existfa 
una correspondencia entre la estructura productiva y la estructura de los 
ingresos, desde el final de los alios sesenta hasta mediados de los aDos 
setenta. EI r6gimen de acumulaci6n ha sido calificado como "Ia tercera 
demanda": la expansi6n del sector de bienes de consumo durable y de los 
bienes de equipo estaba directamente ligada a la expansion de las capas 
llamadas medias en el ingreso. EI dinamismo de este regimen de acumu
laci6n descansaba asf en su capacidad de excluir mas a los que ya estaban 
excluidos, es decir la mayorfa de la poblaci6n. Mas tarde este lazo se 
volvi6 mas impreciso, la correspondencia era menos clara. Desde luego 
las desigualdades continuaron acrecentandose pero las capas medias 
bajas comenzaron igualmente a retroceder. La expansi6n de la produc
ci6n descans6 mas en el dinamismo del sector intermediario, de los 

7Brasil, programa econ6mico. Vol. 13, Banco Central do Brasil, 1986 p. 38. 
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bienes de producci6n, es decir en la capacidad del Estado para encontrar 
fuentes de financiamiento para lanzar estos grandes programas de inver
si6n, que en la expansi6n de las capas medias yde su demanda especffica. 

La complejidad alcanzada por el aparato de producci6n deberfa 
permitir que se pudieran desarrollar tales como la qufmica fma, la 
electr6nica m6dica, etretera, si es que una demanda importante se 
dirigiera a elias. EI desarrollo de la gesti6n estatal de la fuerza de trabajo 
y mas especialmente los gastos de salud, deberfan permitir un aumento 
de mercados para estas ramas. Se puede pensar que a falta de desarro
lIarse de manera muy importante, la demanda en materia de salud sea 
mas homog6nea de 10 que es. La reducci6n de las desigualdades entre 
los beneficiarios deberfa constituir un aumento de los mercados para 
toda una serie de productos, en detrimento de otros si los gastos de salud 
crecen insuficientemente rapido. Una modificaci6n asfdeberfa constituir 
"mercados previos" en ellanzamiento de estas industrias de vanguardia. 

Tales consideraciones significan que la gesti6n estatal de la fuerza de 
trabajo casi no se desarrolla pero que esta mejor repartida en los aDos 
que siguen. Irfamos asf hacia la constituci6n de una distribuci6n de los 
ingresos con un nucleo duro, ya no constituido solamente por las capas 
lIamadas medias sino par las capas medias bajas y"Ia aristocracia obrera". 
La sociedad serfa menos excluyente. Las fracciones de la clase obrera 
podrfan gozar del beneficio de la expansi6n si 6sta continua; la parte 
rechazada, excluida serfa menos importante de 10 que era. EI fracciona
miento de la sociedad permanecerfa, al transformarse las formas de 
dominaci6n: para los excluidos, el autoritarismo - paternalismo indus
trial-, para los otros, formas mas avanzadas de la democracia. Una 
hip6tesis de trabajo semejantes nos conduce a interrogarnos sobre 10 que 
funda la legitimidad ya revisar la manera como el debate ha evolucionado 
estos iiltimos alios. 

II .. 
I 

I 
La cuesti6n de la legitimaci6n es de 10 mas complejo que hay. Ha dado 
lugar a una abundante literatura estos iiltimos alios. La aparici6n de 
regfmenes politicos mas democraticos que en el pasado, el fin de los 
estados de (weI/are state) yel desarrollo de ideologfas liberales suscitaron 
un inter6s acrecentado en esta cuesti6n. Pero su actualizaci6n produjo 
igualmente confusiones en los conceptos utilizados, el m6todo seguido y 
se puede decir que muy frecuentemente se produjeron "descripciones 
teorizadas" casi periodfsticas, de mas inmediata comprensi6n. 
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Nosotros trataremos de evitar esta facilidad. Discutiremos la cuesti6n 
de la legitimidad en relaci6n aI debate lanzado por los derivacionistas 
por dos razones: en primer lugar, porque se plantearon esta cuesti6n; 
primero, cuando buscaron los fundamentos de la legitimidad en la feli
chizaci6n de las relaciones sociales de producci6n y dedujeron la apa
rente neutralidad del Estado, despu6s porque esta corriente evolucion6 
mucho, una parte importante se incorpor6 a las posiciones desarrolladas 
por la escuela de Frankfort, a1rededor de Habermas y de Offe, 0 si no de 
Max Weber. . 

En la primera secci6n trataremos los fundamentos de las politicas de 
legitimaci6n a un Divel te6rico y, en la segunda secci6n las perspectivas 
que se pueden sacar de estos debates en cuanto a la fragilidad de los 
regi'menes politicos actuales. 

1. Dedujimos la naturaleza de c1ase del Estado de una categorla: eI 
capital 0 la economfa mundial constituida. EI Estado, categorfa abstracta 
que se manifiesta bajo la forma de un r6gimen politico, es un "capitalista 
colectivo en idea". Este anaIisis no permitia comprender por qu6 el 
Estado, aI intervenir enormemente en la difusi6n y la producci6n de las 
relaciones capitalistas, parecfa remplazar a una c1ase desfalleciente (ca
pitalista) que se suponfa representaba. EI Estado a "Ia vanguardia de los 
capitalistas", no se reducfa a un Capitalismo de Estado muy c6mOOo, su 
naturaleza de c1ase Ie era conferida por las relaciones que debia mante
ner con los Estados lIamados centrales. 1.0 que era interesante analizar 
entonces era el divorcio entre esta naturaleza y el estado de la formaci6n 
social. De este divorcio, 0 mas exactamente de esta particuIaridad, se 
deducfan los fundamentos de la legitimaci6n restringida. 

De la misma manera, el desarrollo de la salarizaci6n formal e informal, 
segregaba la fetichizaci6n de las relaciones de prOOucci6n capitalistas y 
parecfa justificar, hasta hace poco, los regi'menes politicos represivos 
aunque s610 fuera para mantener una distribuci6n de los ingresos suma
mente desigual. 

No hay que Iimitarse aI estudio de la sucesi6n de las categorfas, este 
es utll para comprender la importancia de la intervenci6n del Estado y 
sus especificidades. Hay que utilizar las enseiianzas que este enfoque 
procura para estudiar c6mo se constituye eI Estado, c6mo se traduce esta 
constituci6n en t6rminos de legitimaci6n. 

Los fundamentos de la legitimaci6n pueden ser encontrados en la 
difusi6n de las mercancias, el fondo cultural y/o la permanencia del 
Estado. A partir de 6stos puede practicarse una politica de legitimaci6n. 
Es por ello que en primer lugar tenemos que analizarlos. 
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"". 
Una de las originalidades de la corriente de la derivaci6n es haber 

mostrado que la generalizaci6n de las mercancias ocultaba el caracter de 
c1ase del Estado capitalista. Sin querer retomar este anaIisis, digamos 
que el intercambio de equivalentes conduce a no ver en este intercambio 
mas que una relaci6n de cosas, suponiendo que una representa a la otra 
casi naturalmente, como si fuera su atributo natural. EI intercambio de 
una cierta cantidad de trabajo contra una cierta suma de dinero ocuIta 
asi los mecanismos de la producci6n de sobre-trabajo en la esfera de la 
prOOucci6n. EI salario vale tantas horas de trabajo. Nada mas. Esta 
fetichizaci6n de las relaciones sociales de producci6n conduce natural
mente a no ver en el Estado mas que el garante de un intercambio igual, 
mas que un gendarme - dirfan los neoclasicos -, mas que un "velador" 
(Gramsci). Apareciendo allado y por encima de la sociedad civi~ su 
caracter de c1ase se disuelve para no reaparecer - algunas veces con 
brutalidad - mas que en el momenta de las crisis graves. Se puede decir 
entonces que la fetichizaci6n de las relaciones sociales de prOOucci6n se 

.-.r trasmite al Estado y que el sistema de igualdad (equivalente) se convierte 
en el fundamento de la democracia. 

La evoluci6n contradictoria de la acumulaci6n mina la legitimidad. La 
desfetichizaci6n actua, a1imentada por las contradicciones del proceso 
de acumuIaci6n. Es por 10 que la fetichizaci6n no podrfa ser perfecta. 
Pero serfa err6neo organizar de la misma manera la fetichizaci6n. EI 
fetichismo domina cuando la relaci6n de intercambio no aparece ya 
como equivalente, 0 mas exactamente, cuando aparece como inacepta
ble, aparecen las huelgas. Sin embargo serra err6neo deducir que el 
rechazo del intercambio en las condiciones decretadas signifique nece
sariamente un descubrimiento de la plusvalia y en consecuencia del 
caracter profundamente desigual de este intercambio aparentemente 
igual. No es mas que cuando las huelgas se recrudecen que el crecimiento 
de la combatividad se transforma en desarrollo de la conciencia de c1ase 
que la naturaleza de c1ase del Estado aparece mas c1aramente para 
numerosos trabajadores. Pero en tOOos los casos, en las fases interme
diarias -las mas caracterfsticas de la vida del Capital- la intervenci6n 
del Estado en las huelgas no se traduce por una aprehensi6n de su ca
racter de c1ase, sino en las mejores condiciones por un juicio sobre su 
oportunidad y por conclusiones en cuanto a la necesidad de cambiar la 

... I linea politica. 
Si hubiera generalizaci6n de la mercancfa se podria pensar que la 

fetichizaci6n de las relaciones sociales de producci6n seria suficiente 
para fundar la legitimidad. Pero hemos visto que esta hip6tesis no servia 
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mas que para construir categorias y que debia ser reemplazada por 
la de la denominaci6n de las mercandas. Sabemos que en el caso de las 
economias convertidas en subdesarrolladas, esta hip6tesis es igualmen
te inaceptable, ya que precisamente 10 que caracteriza el subdesarrollo 
es la penetraci6n brutal, en un espacio de tiempo muy corto, de la 
mercanda en el Mundo no mercantil sometiendolo al desvirtuarlo. La 
legitimaci6n no podria ser entonces mas que mercantil. Ella encuentra 
un fundamento en el fondo cultural propio de cada sociedad. 

Esta dualidad en las fuentes no es pasiva. La legitimaci6n mercantil 
se extiende a medida que se desarrollan las relaciones mercantiles, ella 
desvirtua el fondo cultural pero no suprime. La mercancia puede enton
ces aparecer como el soporte de la descomposici6n de una cultura y ser 
rechazada como tal. Pero, al contrario, este fondo cultural no es un algo 
dado, inerte es el producto de una historia y en consecuencia de las 
politicas de legitimaci6n igualmente. Es pues, a la vez, un pasado - y 
sirve entonces de fundamento a politicas de legitimaci6n y un futuro. 
Traduce entonces los efectos sobre las mentalidades de la difusi6n de las 
relaciones mercantiles y/o capitalistas y de las politicas de legitimaci6n. 
Es por 10 que se puede considerar que la difusi6n brutal de las relaciones 
mercantiles y/o capitalistas por el Estado, sin que haya el soporte de las 
mercancias en la conciencia de la gente, no podia hacerse mas que con 
ayuda de la utilizaci6n del fondo cultural dominante de esta epoca y de 
la violencia. 

Como subraya Gilberto Mathias, el salario no es solamente un inter
cambio de valor sino que es tambien ysobre todo un intercambio de favor. 
Esta dualidad en la determinaci6n del nivel del salario yen la posibilidad 
de adquirir el estatuto de asalariado traduce las formas patriarcales de 
dominaci6n capitalista. La desigualdad en los intercambios es entonces 
aceptada pues manifiesta la sumisi6n personal del que busca un empleo 
frente al que 10 otorga. La dominaci6n es legitimada por este fondo 
cultural y por la fetichizaci6n. Sin embargo, no se podrfa deducir, por 
extensi6n, que el Estado pueda definirse por el monopolio de la violencia 
legitimada, como nos invitarfa a hacerle un enfoque weberiano. El papel 
especifico atribuido al Estado en las economfas convertidas en subdesa
rrolladas es tal, que no puede recibir una legitimaci6n amplia, aunque 
fuera la traducci6n de una violencia aceptada. En efecto, esta interven
ci6n es particular: intenta una inserci6n eficaz en la divisi6n intemacional 
del trabajo. La intervenci6n no es el reflejo de los problemas que puede 
conocer la formaci6n social originalmente. Se sirve de este fondo cultural 
- pensemos en la utilizaci6n de las jerarqufas parentales para imponer 
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la relaci6n salarial- desnaturalizandolo. Dada su importancia, la inter
venci6n no puede negociar recibir ni una legitimaci6n mercantil ni 
principalmente una legitimaci6n no mercantil suficiente. La violaci6n del 
fondo cultural se vuelve demasiado importante para que este Ultimo 
pueda segregar suficiente legitimidad a esta intervenci6n.8 Es por ello 

que el Estado abusa de la violencia de Estado y los regimenes politicos 
tienen una legitimidad restringida. 

Si se considera sin raz6n, como 10 escribimos, que: la fuerza de trabajo 
no tiene valor, el analisis del fetichismo no es pertinente y el Estado no 
puede aparecer como un instrumento neutro, por encima de las clases 
sociales; y que el intercambio entre dos mercancfas cualesquiera no es 
un intercambio entre equivalentes, el Estado se convierte en 10 que hace 
posible un intercambio desigual. El iguala 10 desigual. La violencia es 
asumida por el Estado, pero al hacerlo sus efectos son aminorados. La 
medici6n inherente al Estado hace posible el intercambio, mantiene la 
contradicci6n a nivel de los intereses corporativos de. tal manera qlJ~ de 
ella se derivara la legitimaci6n y no a la inversa. Dicho de otro modl. el 
intercambio es desigual, el Estado 10 hace posible sustituyendo su violt.:l
cia por la de los intercambiadores. Al hacerlo, 10 institucionaliza hacien
do a los sujetos iguales por su desigualdad con respecto a 151; 10 mediatiza. 
Esta capacidad es la que legitimiza su acci6n. 

El Estado es entonces aceptado porque es el Estado, no es un Estado 
de clase pues esta deducido de la mercancia y no del capital, se justifica 
por su capacidad de hacer posible el intercambio. Su legitimidad reside 
en esta capacidad. La legitimaci6n no viene pues de la mercancia y de la 
fetichizaci6n sino directamente del Estado. 

Sin compartir necesariamente la hip6tesis del no valor de la fuerza de 
trabajo 0 la del intercambio desigual vuelto igual, son numerosos aquellos 
que consideran que la cuesti6n de la naturaleza de clase pierde su 
pertinencia y que por este hecho el objeto del analisis se desplaza. No se 
trata ya de analizar la causa de la aparente neutralidad del Est~do sino 

8Salvo si se rechaza el mundode la mercanc(ayla civilizaci6n que se suponeque representa. 
Este "retorno a las fuentes" puede conducir a una legitimaci6n mayor fundada en un fondo 
cultural mistificado. Pem entonces la intervenci6n del Estado cambia de sentido y, podna 
decirse, de funci6n. En el limite, si una situaci6n as( dura, se puede considerar que la 
naturaleza del Estado cambia. Ya no es capitalista ya que esta caractenstica ya no puede 
serle otorgada por la Econom(a Mundial Constituida en la medida en que ella rechaza 
expUcitamente sus reglas y sus leyes de funcionamiento. Ese parece ser el caso de la 
Revoluci6n Khomenista en Iran. E1 criterio de su lugar en la divisi6n internacional del 
trabajo merece ser aelarada. EI rechazo a ineluirse en la econom(a mundial no traduce 
necesariamente una modificaci6n de la naturaleza de e1ase del Estado. La cuesti6n puede 
situarse solamente a nivel de regimen polItico. La Pol(tica econ6mica escogida no es en 
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de mostrar que el Estado esta justificado para intervenir en 10 econ6mico 
debido a las contradicciones propias al proceso de la acumulaci6n. La 
legitimaci6n es el producto de la armonia imposible de encontrar de la 
acumulaci6n y de la capacidad del Estado para vencer las contradiccio
nes. "El problema de la legitimaci6n del Estado, escribe Habermas, ya 
no consiste actualmente en preguntarse en qu6 medida es posible disfra
zar, en beneficio de algunas definiciones ideol6gicas del bien comful, las 
relaciones funcionales que mantienen el Estado y la economia capitalis
ta... El problema consiste mas bien en presentar los r6cords de la econo
mfa capitalista como representante de la mejor manera posible de 
satisfacer intereses en la perspectiva de una comparaci6n de los sistemas 
universalizables.9 

Pero como 10seiiala Offe, el fetichismo de la mercancia no desempeiia 
mas un papel importante como fuente de legitimaci6n del Estado. La 
intervenci6n no se justifica por su apariencia de neutralidad en relaci6n 
a las clases sociales y por su capacidad de aparecer como tal. Se puede 
decir que el Estado es "juzgado de vista". Poco importa que sea 10 que 
parece no ser, con tal de que sea eficaz. La acumulacion del capital, en 
efecto, no podrfa ser armoniosa, esta entrecortada por la crisis, pro
duce las crisis y el Estado funda su legitimacion en su capacidad para 
superarlas. La dificultad viene de que el Estado no puede remplazar estas 
crisis y en este sentido la concepci6n de Habermas y de Offe principal
mente no es la del Estado keynesiano. Si seguimos a Offe, el Estado se 
derme por su exclusi6n de la acumulaci6n, es dependiente de la acumu

efecto el reflejo de las exigencias de los Gobiemos del Centro. Como 10 hemos subrayado 
a menudo -contrariamente a los instrumentalistas- es a la vez la expresi6n de una 
divisi6n intemacional del trabajo que ello 10 sufre y la expresi6n de una divisi6n intema
cional del trabajo que ella modifica. Esta dualidad refleja otra, es decir la doble autonom(a 
relativa del regimen politico con respecto a su propia formaci6n social y con respecto a los 
Gobiemos del Centro. Tambicn, i.no es porque el Estado constituye ellugary el medio de 
la difusi6n de las relaciones mercantiles y/o capitalistas que el regimen politico estc 
totalmente prisionero de esta obligaci6n? Ella pesa yes 10 que explica que el Estado tenga 
tendencia a intervenir mucho en la actividad econ6mica. Siendo aSI, es verdad que el 
aislamiento durable de palses tales como Birmania, Ja guinea de Sekou Toure (excepto la 
extracci6n de bauxita y su explotaci6n que constituye un verdadero enelave) puede 
conducir a interrogarse sobre la naturaleza de e1ase de estos Estados ollis alia de las formas 
lomadas por sus reg{menes politicos respectivos. Tal enfoque significarfa que se considera 
la naturaleza de e1ase capitalista de estos Estados como muy fragil mientras que no se 
desarrolle la formaci6n social y que se incrementen en su seno las c1ases capitalistas y 
obreras. Lo que se ha lIamado "proto-Estados" Africanos traduce esta fragilidad. 
9 Habermas J. Apr~ Marx. Ed. Fayard, 1985, p. 259. 
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laci6n y, tienen una funci6n de acumulaci6n. La dificultad viene de que 
"el Estado no puede lograr llenar estas tres funciones que 10 dermen 
simultaneamente y por un largo periodo".10 

Si se reconstruye el razonamiento, se puede decir que las crisis son 
"generadoras de amenazas" para retomar una expresi6n de Habermas. 
El Estado responde a estas amenazas de desestabilizaci6n. "La legitima
ci6n reside en el hecho de que el Estado debe cumplir con todas estas 
tareas sin ser beneficiario de las virtualidades funcionales de una econo
Mfa capitalista, es decir, sin atentar contra la relaci6n de complementa
reidad que excluye al Estado del sistema econ6mico y 10 hace al mismo 
tiempo dependiente de la dinamica del sistema,u El Estado no puede 
remplazar a la ley del valor, interviene, en la crisis, la retrasa, la atenua 
provisionalmente, la modifica en sus manifestaciones, pero no puede 
suprimirla permanentemente "...de ello se deduce que se atribuye al 
Estado la responsabilidad general de las deficiencias al suponer que el 
Estado es capaz de superar estas deficiencias, 10 que 10 coloca ante un 
dilema".12 

Por 10 tanto se puede considerar que las contradicciones del proceso 
de la acumulaci6n acopladas a "una penetraci6n de los procesos econ6
micos capitalistas en campos por ahora mas numerosos de la vida so
cial,,13 fundan la legitimidad de la intervenci6n del Estado, pero que a la 
inversa, la incapacidad de solucionar permanentemente los problemas 
conducen a d6ficits de legitimaci6n. 

Tal enfoque asf es original pero fragil. Es suficiente con mostrar que 
las crisis ocurren precisamente porque el Estado interviene para "desle
gitimizar" la intervenci6n del Estado. Es 10 que hicieron los liberales 
desarrollando el concepto de "Estado nulo": la intervenci6n del Estado 
conduciria a efectos de evicci6n, serfa menos eficaz que las leyes del 
mercado, bloquearfa los retornos al equilibrio obstaculizando su funcio
namiento; se identificarfa con la crisis que provocarfa. La privatizacion 
conducirfa a hacer posible el rebasamiento de la crisis y por este hecho 
adquirirfa una virtud legitimatoria. Esta desincorporaci6n del Estado 
serfa igualmente un medio para aligerar el peso creciente de los "mana
gers de Estado" y reducir asf la amenaza que constituirian para los 

1011ieid D. et Krieger J. "Accumulation, le~itimation and the State: the ideas of Offe and 
JJabermas", en Slales and Society. Ed. D. Held, Martin Robertson, Oxford, 1983, p. 488. 
llHabermas J. Ob ciL p.276. . 
120b. ciL p.277. 
lJl(km. 
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capitalistas, asf como 10 subraya Block; estarfa en la base de la oposicion 
ideologica de la burguesfa contra "la emergencia de un Estado Leviatan 
que tragarfa a la sociedad civil".14 

Sin embargo, la transicion de un estado asistencial al de la libre 
empresa se efectua por medio de cierres de empresas, de despidos sin 
garantfa, de cuestionamientos a veces muy brutales, de conquistas que, 
mas alia de su supuesta eficacia son fuente de deslegitimacion. La 
legitimidad de una reducci6n drastica de la intervenci6n del Estado 
parece descansar mas en el rechazo de una decepci6n -la debil eficacia 
de la polftica intervencionista - que en una adhesi6n a la ley de la jungla. 
Es 10 que explica su precareidad cuando se pone en practica. 

Avanzando un poco mas, se puede observar que la intervencion del 
Estado, principalmente y sobre todo en la gestion de la fuerza de trabajo, 
tiene fundamentos materiales que la legitiman, no es el producto de una 
poutica econ6mica desencarnada, corresponde a mutaciones profundas 
del aparato industrial en los pafses capitalistas desarrollados al final del 
siglo XIX y principios del XX, tales que podemos preguntarnos si la crisis 
del Estado benefactor actualmente no corresponde mas a una modalidad 
de su reproducci6n que al anuncio de su termino, como 10 demuestra F. 
Ewald. 

Esta necesidad de la intervencion del Estado se vuelve concientizada, 
ella la legitima, pero al hacerlo va mas alla: penetra en el fondo cultural, 
se bistoriza. Asf, la reduccion masiva de la intervencion del Estado en la 
gesti6n de la fuerza de trabajo y tambien en la gestion de la crisis, aunque 
sea indirectamente solo puede encontrar una adhesion provisional ex 
ante. En este sentido se puede decir que la busqueda del fundamento de 
la legitimidad en el intercambio mercantil y el fondo cultural no es 
necesariamente contradictoria con la concepci6n de una legitimidad 
procedente del Estado. Mas precisamente podrfa serlo si excluyera otro 
fundamento de la legitimidad, no 10 es desde el momento en que se situa 
en complementareidad. Estas reflexiones sobre la legitimacion interro
gan sobre la violencia. Desde luego el dominio de la pareja legitimacion
represi6n es esencial para calificar los regfmenes polfticos pero tambien 
y sobre todo probablemente para establecer las relaciones entre formas 
de acumulaciones y formas de dominacion. 

La dificultad viene de que la represion no es 10 inverso de la legitima
ci6n. Los estudios hist6ricos mostraron que la violencia podfa ser legiti-

HBlock F. Bcyondrclatil"e autonomy:state managers as historical subjects in socialist regist(7'. 
Ed. Milliband et Saville, Merlin Press, 1980, p. 229. 
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manteo Sin ir basta los estudios y teorizaciones sobre el autoritarismo
paternalismo, G. Mathias demostr6 recientemente que la pareja valor
favor en la determinaci6n del nivel del salario y en el acceso al estatuto 
de asalariado no iba sin consecuencia en las formas de dominacion 
poutica del Estado.15 La violencia-represi6n del Estado no serfa 10 
inverso de la legitimaci6n mas que en una sociedad totalmente mercantil, 
10 que, como hemos visto, no es concebible. La legitimacion no es 
entonces solamente mercantil, tiene otros fundamentos. Es por 10 que la 
violencia-represion puede legitimar, si se inscribe en un codigo de valor 
aceptado. Es deslegitimante si quebranta este c6digo. Puede igualmente 
ser aceptada si se inscribe en un c6digo de valor, de principics en las 
sociedades llamadas desarrolladas.16 Sin embargo, es abusivo definir al 
Estado como el que tiene el monopolio de la violencia legftima asf como 
10 bacen los weberianos. El Estado es mas que eso. Su existencia, a traves 
de los regfmenes pouticos que 10 representan, se realizan igualmente por 
medio de una violencia-represi6n que se opone a la legitimidad, precisa
mente porque quebranta los c6digos de valores17 y de principios que se 
consagran a la sociedad civil. A la violencia estatallegftima se agrega la 
violencia estatal ilegftima.18 Esta dualidad es la que caracteriza el grado 
de democracia de los regfmenes polfticos. 

IS Como 10 recuerda Jaime Marques Pereira, G. Mathias mostro que "se arraiga asf en la 
constitucion del Estado Nacional brasileflo, el ejercicio privado de las funciones estatales 
en el Mundo rural donde el Estado se confunde con el hacendado y, a la inversa, el uso de 
la administracion publica con fines privados como en la practica acostumbrada de la 
corrupcion y de 10 arbitrario de los funcionarios", (20, p. 3). 
IWSon las condiciones formales de la justificacion las que adquieren un poder de legitima
cion" (9, p. 259) escribe Habermas. En este sentido la legitimidad serfa el reconocimiento 
de la subsuncion; serfa la aceptacion incluso para aqul!lIos que serfan minoritarios, de un 
Poder legitimado por las elecciones. Hay entonces una relacion entre legitimacion y 
legalidad, el hecho de que las mujeres no votaran en Francia antes de 1945 no 
alteraba la legitimidad de los Gobiemos de la tercera Republica. Pero, por el contrario, 
si se volviera otra vez legal que las mujeres ya no voten, una decision asfno serfa legitimada. 
La legitimidad no se confunde entonces con la legalidad. 
17Hay regimenes polftpl:os que pueden ser dictaduras legalizadas por una constitucion, sin 
embargo no estan legitimadas. Mas aun, la legitimidad puede diferirde la legalidad cuando 
l!sta ultima no es aceptada. Es el argumento que evocan los miembros de la Resistencia, 
pero tambil!n los golpistas. En fin si la represion es eficaz se vuelve silenciosa, sin embargo, 
no se puede deducir de este silencio, de esta ausencia de represion efectiva la legitimacion 
del Poder. 
18 La legalidad no se confunde tampoco con el c6digo de valores. La violencia i1egftima 
legal del Estado choca con el fondo cultural y 10 modifica. Sin embargo la violencia legftima 
del Estado puede ser percibida como ilegftima con ayuda de otro c6digo de valor. Tocamos 
aquf un punto importante, existen varios c6digos de valores que evolucionan en el Mundo. 
Una represion puede aparecer como legftima en un pais a causa del peso adquirido por la 
legitimidad no mercantil y totalmente i1egftima en las sociedades donde la legitimacion 
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2. Sabemos que los regfmenes politicos "de legitimidad restringida" ya 
sean civiles 0 militares, abundaron en America Latina, aun cuando 
estaban dotados de constituciones democraticas, la aplicaci6n de las 
leyes se detenfa muya menudo en las ciudades, mas especialmente en su 
sector formal y por este hecho la legitimaci6n estaba restringida a 
fracciones de clase. 1.0 hemos seiialado al principio de este estudio, 
retomando los analisis que hemos desarrollado en otra ocasi6n. 

Las dos fuentes posibles de la legitimaci6n eran insuficientes para 
legitimar una intervenci6n del Estado cuya amplitud era suscitada por la 
inserci6n en la economfa mundial. Las formas tomadas por la acumula
ci6n conducfan a formas de dominaci6n particularmente opresivas: es 10 
que nos habfa conducido a escribir que las formas particulares tomadas 
por la intervenci6n del Estado durante la constituci6n de la economia de 
exportaci6n ternan tendencia a promover regfmenes politicos de legiti
midad restringida cuyo caracter autoritario-paternal no era suficiente 
para justificar y legitimar la totalidad de la violencia practicada. 

Con la extensi6n de las relaciones mercantiles y la complejidad del 
aparato industrial, la violencia estatal deberia adaptarse a la que existe 
en los paises capitalistas desarrollados. Asi, la violencia estaria mas 
legitimada por el Estado y las formas politicas de dominaci6n deberian 
parecerse a las que se observan en los paises capitalistas desarrollados. 

Esta evoluci6n esta amenazada por el juego de varios factores. La 
desigualdad extrema de los ingresos favorece la instalaci6n de formas 
represivas de dominaci6n. EI mantenimiento y la reproducci6n de privi
legios muy pronunciados pasa por la capacidad de excluir la mayor parte 
de la poblaci6n de los frutos del crecimiento. La reproducci6n de las 
desigualdades de ingreso favorece la instauraci6n de regfmenes politicos 
de legitimidad restringida,19 aunque sea verdad que la rapidez.con la cual 
se desarrollaron las relaciones mercantiles y capitalistas, deja un lugar 
aun muy importante al fondo cultural como fuente de legitimaci6n, 

mercantil desempeila un papel mas importante. Sucede 10 mismo con los derechos del 
Hombre violado en numerosos pa(ses sin que eso revista el mismo sentido aqu(y alia. Tal 
testimonio no prohibe emitir juicios de valor sobre los reg(menes pol1ticos que practican 
este tipo de violaci6n, mas aun cuando la penetraci6n mercantil vuelve obsoletos los 
principios que podrfan legitimar una violaci6n as(, debido allugar espedfico de estos parses 
en la econom(a mundial, el fondo cultural cambia de destino tanto mas rapido cuanto que 
penetrdn las relaciones capitalistas y se constituyen en c1ases sociales. 
19 Se sabe por c:jemplo que la instalaci6n de un regimen de acumulaci6n fundado en el 
dinamismo de Ia tercera demanda -Ia de las capas medias- pasaba por la capacidad 
pol1tica de acentuar las desigualdades de ingreso, loque debia traducirse en una represi6n 
mas fuerte y muy a menudo en la instauraci6n de dictaduras militar-pol(ticas cuya estabi
Iidad depend(a de su capacidad para resolver de manera duradera la combatividad obrera. 
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principalmente en el campo y las zonas menos industrializadas. Aunque 
el fondo cultural esta alterado, entrecortado por la expansi6n de las 
relaciones mercantiles, la mutaci6n de la percepci6n que tiene la gente 
de la violencia, traduce el desequilibrio que puede haber entre esta 
difusi6n de las relaciones mercantiles y la imposici6n de los factores no 
mercantiles en 10 que fundamenta la legitimidad. Es por 10 que la 
violencia puede estar mas legitimada en las regiones menos industriali
zadas ylas desigualdades del ingreso podrian reproducirse mas facilmen
teo 1.0 que explica que la poblaci6n de estas regiones pueda ser aUn mas 
permeable a la ideologfa populista y votar por fuerzas conservadoras. 
Este razonamiento podria ser extendido, con algunos matices, a la po
blaci6n que vive en los cordones de miseria, empobrecida, sometida a 
una explotaci6n salvaje con empleos de supervivencia de tipo informal. 

La reproducci6n de las desigualdades no constituye el unico factor 
que favorece el retorno a regfmenes politicos fuertes y fragilizando con 
esto, los regfmenes politicos mas democraticos establecidos poco tiempo 
atras. La situaci6n econ6mica de estos paises es en efecto de naturaleza 
tal que suscita "retornos de llamas" si no se instalan soluciones creibles 
que reciban un fuerte apoyo popular. Esto es 10 que ahora vamos a 
analizar. 

La crisis financiera golpea desde hace varios aiios a estos paises, 
debido al fuerte endeudamiento que conocen y al trastorno en el funcio
namiento del sistema rmanciero internacional. Esta crisis rmanciera 
redujo considerablemente la soberania monetaria, presupuestaria e in
cluso alimentaria de estos paises. 1.0 hemos analizado largamente en otra 
parte. Las respuestas a esta situaci6n son de dos tipos: ya sea que el pais 
adopte, 0 intente adoptar, las soluciones postuladas por el FMI; ya sea 
que intente aplicar planes de austeridad que se distinguen por su filosofia 
redistributiva, sugestiones del Fondo y que se lIaman por esta raz6n 
heterodoxas. 

Las primeras soluciones no son eficaces, precipitan la crisis, provocan 
la desindustrializaci6n, agravan la situaci6n social, reducen la soberania 
del pais, no solamente porque expresan una sumisi6n al FMI en la 
definici6n de su politica econ6mica, sino tambien porque haciendolo, 
dan libre curso a las fuerzas que aumentan el endeudamiento, desarrollan 
la inflaci6n, acentuan la crisis econ6mica. Las devaluaciones, mas alia del 
diferencial de los precios constatados entre ellos y el exterior, aumentan 
las cargas rmancieras de los prestamos tanto de las empresas como del 
Estado, ya que estas estan, en una parte importante, dolarizadas. La 
reducci6n del deficit presupuestario conduce por 10 tanto a una reduc

70 71 



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

ci6n proporcionalmente mas importante de los gastos de inversi6n pu
blicos y a un estancamiento 0 si no es que hasta una baja de los gastos 
de funcionamiento del Estado, debilitando la soberania presupuesta
ria de los gobiernos. Las empresas son conducidas a dolarizar sus acti
vos a fin, de compensar la de su pasivo, 0 de aprovechar el diferencial 
de rentabilidad de las actividades financieras. La especulaci6n au
menta. El desarrollo del mercado financiero se efectua sobre bases 
particularmente malsanas, ya que expresa un efecto de conviccion: las 
sumas depositadas no sirven para la inversion en el momento mismo 
en que la parte de la plusvalia consagrada al pago del servicio de la 
deuda aumenta. La especulacion se desarrolla, la industrializaci6n 
tiende a dejar el lugar a la desindustrializaci6n y como los ingresos no 
siguen el movimiento en la base con el mismo ritmo, la inflaci6n se de
sarrolla y se transforma en hiperinflaci6n. 

En un nivel macroecon6mico, la transferencia de capital provocada 
por el pago del servicio de la deuda se parece a una fuga en el sentido 
keynesiano, es decir a un acrecentamiento del ahorro en relacion a la 
inversion y tiene entonces un efecto depresivo. El financiamiento de esta 
transferencia se realiza sabre la plusvalia producida. Para que el monto 
consagrado a la inversi6n no sea reducido otro tanto, es necesario que, 
la eficacia del capital se incremente 10 suficiente para elevar el monto de 
la plusvalia producida (se dice entonces que la deuda esta pagada por el 
crecimiento), 10 que es muy dificil, y que el ingreso de los trabajadores 
se reduzca. Su rechazo a ver sus ingresos sufrir una reduccion drastica, 
alimenta los procesos inflacionistas. 

La aplicacion de politicas de ajuste heterodoxas es dificil y su exito 
problematico. Sin entrar en detalles, se trata en primer lugar de financiar 
el crecimiento - incluso de parar la desindustrializaci6n - y de pagar el 
servicio de la deuda, 10 que parece antinomico, el financiamiento de uno 
pudiendose hacer en detrimento del otro. Se trata despues de reactivar 
1a produccion por la demanda favoreciendo una distribuci6n de los 
ingresos menos desigual y paralelamente, frenar el desarrollo demasiado 
impetuoso de la demanda a fin de evitar la aparici6n de cuellos de botella 
que puedan provocar muy fuertes presiones inflacionistas. En estas 
condiciones, reactivar la inversion eliminando la hiperinflaci6n constitu
ye una especie de cuadratura del circulo. Basta con que el aparato de 
producci6n no sea suficientemente flexible para provocar un superavit 
comercial, que el proteccionismo se desarrolle, que la confianza en el 
exito durable del plan no sea grande para que estos objetivos no puedan 
ser alcanzados. El crecimiento de la demanda se vuelve brutal, alimen-
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tado desde luego por el aumento del empleo y una distribuci6n de los 
ingresos mas igualitaria, pero sobre todo por la liquidaci6n de los ahorros 
y se realiza por una desviaci6n de las exportaciones hacia el mercado 
interior reduciendo otro tanto el saldo comercial y las capacidades de 
financiar el servicio de la deuda. 

La inflaci6n resurge y alimenta -con mucha raz6n- las reivindica
ciones. El lacerante problema del servicio de la deuda reaparece con 
brutalidad. El fracaso 0 el semifracaso de las politicas de ajuste hetero
doxas mina la legitimidad recuperada. 

Podemos preguntarnos si la fragilidad de las democracias actuales 
traduce una violencia estructural del Estado y si el retorno de las dicta
duras no esta inscrito en esta fragilidad. Tambien podemos interrogar a 
la violencia sorda del Estado y no ver en ella mas que una manifestacion 
de un pasado reciente. 

Hace poco, cuando se trataba de difundir las relaciones mercantiles 
y/o capitalistas, la violencia del Estado era tanto mas elevada cuanto que 
los soportes de la legitimaci6n eran reducidos: la legitimaci6n mercantil 
era debil por falta de una circulaci6n consecuente, la legitimaci6n estatal 
casi inexistente hasta que la CEPAL legitima la intervenci6n del Estado a 
fin de superar la tendencia al estancamiento econ6mico y la legitimaci6n 
no mercantil muy a menudo insuficiente pues la intervenci6n del Estado 
transgredia un c6digo de valor que intentaba utilizar. La violencia estatal 
revestia por este hecho un aspecto estructural. Mas 0 menos legitimada 
por regimenes populistas, menos legitimada por otros, se manifestaba de 
manera fraccionada - segtin las categorias sociales - pero tenia un 
aspecto estructural que era el producto de la inserci6n de la economia 
en la division internacional del trabajo. 

Con el desarrollo de las relaciones mercantiles y/o capitalistas, con la 
complejidad del aparato industrial, la situaci6n cambia. La violencia 
estatal deberfa adaptarse a la que existe en los paises desarrollados y 
perder este aspecto estructural que la particularizaba. Los regimenes 
politicos deberian ser mas democrliticos y los fundamentos materiales de 
una legitimidad mas amplia deberfan ser mas s6lidos. En otros terminos, 
si se considera que 10 que fundamentaba el establecimiento de dictadoras 
era la incapacidad - muy a menudo en rebeldia - de una burguesia para 
incluir la economia en la divisi6n internacional del trabajo y para proce
der a una acumulacion primitiva, al hacer esta, la base material de las 
dictaduras deberfa desaparecer. 

La legitimaci6n mercantil se desarro1l6. La legitimacion estatal se 
acrecent6: la crisis, sobre todo financiera, legitima la intervenci6n del 
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Estado en las condiciones que vimos y, como 10 sabemos, la legitimaci6n 
no mercantil sigue muy e1evada. A estos aspectos estructurales hay que 
agregar la imposici6n mas 0 menos fuerte en la conciencia de la pobla
ci6n, eI fracaso global de los militares tanto a un nivel econ6mico como 
politico. Este fracaso concientizado constituye un obstaculo, de momen
to, para un regreso hacia formas dictatoriales del Poder. 

Pero es verdad que la importancia de este obstaculo depende de 
este grado de conciencia, eI cual es funci6n de la percepci6n de este 
fracaso econ6mico por las c1ases sociales en relacion con las dificultades 
presen tes que conocen las democracias, de la situaci6n actual de los 
militares y de su traducci6n ante los tribunales. Ya sea a un nivel 
econ6mico, 0 a un nivel politico la situaci6n difiere en Brasil y en 
Argentina por ejemplo. 

Asf, la intervenci6n directa del Estado en el sector infraestructural, 
energetico y manufacturero puede volverse menos importante, y, los 
fundamentos de una legitimaci6n mas amplia son mas manifiestos. Po
dria resultar una consolidaci6n de las democracias. La violencia estruc
tural del Estado cambia: es menos necesaria, es diferente. Menos 
necesaria porque el papel del Estado cambia con el desarrollo del 
aparato industrial, diferente porque sin embargo la situacion de las 
economfas semi-industrializadas difieren todavia profundamente de la 
de las economfas lIamadas desarrolladas. 

Las desigualdades de ingresos son muy elevadas. La gesti6n estatal de 
la fuerza de trabajo es debil y no corresponde al grado alcanzado por el 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. La busqueda de una 
legitimidad mas amplia, y su consolidaci6n deberfan conducir a la insta
laci6n de un regimen de acumulaci6n menos excluyente. Con los planes 
de austeridad heterodoxos, se han hecho ensayos, aun timidos, en este 
sentido, pero como 10 hemos podido observar, la socializaci6n estatal de 
la reproducci6n de la fuerza de trabajo casi no esta extendida y la 
solidaridad no se ha desarrollado. La obligacion exterior cuya manifes
taci6n mas fuerte es el servicio de la deuda pesa mucho en las selecciones 
economicas. 

EI agotamiento de los regimenes de acumulaci6n precedente, la crisis 
financiera ysus consecuencias, la busqueda de una legitimaci6n acrecen
tada, incluso su consolidaci6n pueden conducir a la instalacion de un 
regimen de acumulaci6n centrado en la satisfacci6n de las necesidades 
de las capas situadas inmediatamente despues de las capas medias. Las 
desigualdades de ingreso serian menos pronunciadas y el dinamismo del 
regimen de acumulaci6n descansaria en el progreso de estas capas y su 
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acceso a toda una serie de bienes de consumo durables, a los cuidados y 
a una vivierida mas decente. 

Una evoluci6n de este tipo atenuaria las desigualdades de ingresos, 
pero estas seguirfan siendo muy importantes. La sociedad conservaria su . 
aspecto excluyente. Probablemente esta caracterfstica es la que consti
tuye una amenaza para la democracia. La reproducci6n de las desigual
dades, aunque fuera atenuada, puede pasar por una violencia no 
legitimada del Estado mas importante, que se ejerza sobre los excluidos, 
y/o la instauraci6n de regimenes politicos que se reconcilien con eI 
populismo. 

Pero una evoluci6n asi encuentra numerosos obstliculos. La instala
ci6n de una nueva estructura productiva que corresponda a la nueva 
distribuci6n de los ingresos no puede realizarse si las transferencias al 
exterior siguen siendo tan importantes como 10 son en ese momento. Es 
decir que esta evoluci6n puede encontrar dificultades crecientes en 10 
que se refiere a los bancos internacionales ysignifica que de todas formas 
eI servicio de la deuda sea discutido a un nivel global y sobre bases 
diferentes a las practicadas hasta ahora. EI obstaculo exterior no es eI 
unico. Una distribuci6n de los ingresos mas igualitaria choca con los 
interescs inmcdiatos de las capas medias en el momcnto en que los 
ingresos cstan amenazados por la crisis financiera. Es decir, politicamen
te no puede recibir su consentimiento. 

La crisis financiera hace muy dificil las mutaciones necesarias para 
una consolidaci6n de la democracia. Las dificultades para encontrar otra 
via que no sea la que postula el PMI, que sea crefble, la voluntad de no 
operar cambios importantcs en la distribuci6n de los ingresos minan la 
legitimidad, reactivan la inflaci6n y pueden abrir la via para la instalaci6n 
de un regimen politico mas autoritario. No hay que confundir legitimidad 
yapoyo popular. Los dos estan Iigados pero no se confunden. Un regimen 
politico democratico tiene una legitimidad amplia, a diferencia de una 
dictadura, pero un Gobierno puede perder el apoyo popular. EI caracter 
democratico de este regimen politico se traduce precisamente en la 
capacidad de cambiar democraticamente de Gobierno. EI debilitamien
to del apoyo popular puede tambien facilitar la instauraci6n de un 
regimen politico de legitimidad mas restringida. 

La doble caracteristica: por una parte la reproducci6n de las desigual
dades, incluso atenuada, por otra parte la crisis financiera y las muy 
grandes dificultades para resolverla constituycn un factor desestabilizan
te y una amenaza para la democracia. Por eI contrario, el desarrollo de 
la legitimidad mercantil y de la legitimidad estatal, la percepci6n del 
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fracaso econ6mico de los militares y de su terrorismo social refuerzan las 
posibilidades de la democracia tanto a nivel estnictural como a nivel 
coyuntural. La crisis financiera puede entonces proporcionar la ocasion 
de desarrollar polfticas de legitimacion fundadas en un rechazo naciona
lista de los "consejos-imposiciones" del PMI Ypor una gran satisfaccion 
de las necesidades esenciales. Pero esta misma crisis financiera y la 
dificultad para resolverla pueden incitar a los gobiernos a oponerse de 
manera violenta a las consecuencias mismas de estas dificultades, es 
decir, las luchas sociales haciendolo perder su credibilidad. 
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