
Ideologra y Conclencia de Clase 
en la Teorla del Desarrollo 

Edur Arregul Koba· 

Despues de la Segunda Guerra Mundialla teoda del desarrollo 
adquiri6 un espacio propio dentro del pensamiento econ6mico. 
La descolonizaci6n de las naciones sometidas a los viejos im
perios ingles y frances ponfa al orden del dfa la discusi6n sobre 
la reinserci6n de los nuevos pafses en la economfa mundial. 

A 10 largo de las siguientes decadas se formularon diversas 
hip6tesis sobre el "atraso" de las sociedades subordinadas en el 
mercado mundial, asf como propuestas para promover su desa
rrollo y el crecimiento de las transacciones a myel internacional. 
El resultado fue un intenso debate entre la escuela anglosajona 
de la teorfa del desarrollo y las formulaciones de los intelec
tuales de los pafses de America Latina, Africa y Asia. En el 
presente articulo hacemos una revisi6n del entrelazamiento de 
la conciencia de clase y la ideologfa en dos de las principales 
corrientes que participaron en el debate: la Escuela del Cfrculo 
Vicioso y la Teoda de la Dependencia. 

A continuaci6n trataremos de mostrar que el poderfo de un 
paradigma econ6mico, en este caso en el ambito de la teorfa 

[ 
del desarrollo, descansa en desbaratar la reconstrucci6n fe
nomenica 0 aparencial de los procesos, y expresar con todo 
rigor los intereses hist6ricos de una clase. Como afirmaba 
Gramsci: "[... J Es cierto que preyer significa solamente ver 
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bien el presente y el pasado en cuanto movimiento, ver bien, 
es decir, identificar con exactitud los elementos fundamentales 
y permanentes del proceso. Pero esabsurdo pensar en una pre
visi6n puramente 'objetiva'. Quienes prev~n tienen en realidad 
un 'programa' para hacer triunfar y la previsi6n: (el analisis) 
es justamente un elemento de ese triunfo". [Gramsci, Notas 
sobre Maquiave10). 

La "Teorfa del Cfrculo Vicioso" 

En el conocido trabajo de Gunnar Myrdal, AsBian ]),.ama: an 
incuiry into the poverty o/nations, el mencionado autor, uno de 
los exponentes clasicos de la teorfa del drculo vicioso, reconocfa 
que: 

"un buen ejercicio consiste en examinar sin ambages de 
qu~ manera la direcci6n de nuestro trabajo cientffico, par
ticularmente en e1 caso de 1a econom/a, viene condicionada 
por la sociedad en que vivimos, y de un modo mas directo 
atin por el clima polftico[... ] La selial para la continua re
orientaci6n de nuestro trabajo ha venido normalmente de 
la esfera de la polftica. Respondiendo a ella, los estudiosos 
se inclinan a investigar aquellos temas que han adquirido 
importancia polftica [... ) Asf ha sido siempre. Los replan
teamientos mas importantes del pensamiento econ6mico[... ) 
fueron todos respuestas a las cambiantes condiciones y opor
tunidades polfticas". 1 

EI caso de la "teorfa del drculo vicioso" , aunque diffcilmente 
10 podemos considerar dentro de los grandes replanteamientos 
del pensamiento econ6mico, no es la excepci6n, por 10 que co
menzaremos su an8lisis describiendo, en rasgos muy generales 
la problematica polftica a que respondi6. 

La profunda preocupaci6n en los centros internacionales de 

1 Gunnud Myrdal. La poble" de Ju Nadone•• Mbico, 81110 XXI ed1to~, 
1975, pp. 14-15. 
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acumulaci6n de capital ante el resquebrajamiento del dominio 
imperialista en el mundo colonial de la posguerra, la podemos 
percibir en las palabras de sus intelectuales organicos, como 
Adlai E. Stevenson, quien inici6 sus conferencias en la Univer
sidad de Harvard, en la primavera de 1954, con las siguientes 
palabras: "Grandes fuerzas y movimientos, brotando de pro
fundas fuentes, han convergido a mediados de este siglo, y 
sospecho que apenas empezamos a comprender 10 que esta su
cediendo y por qu~[... ) en el fondo se yen formas opacas que 
se mueven y sombras de una revoluci6n mundial de la que el 
comunismo es mas el basurero que la inspiraci6n; un mundo en 
transici6n de una ~poca que nos es familiar hacia otra amor
tajada en la niebla".2 Su desesperaci6n ante acontecimientos, 
cuyas causas reconocfa, mismos que ignoraba, tenfa motivos 
muy recientes. Pocos dias antes, el Viet-Minh habfa pulveri
zado al nucleo principal de las fuerzas de intervenci6n francesas 
en el valle de Dien Bien Phu. Culminaba asf el dominio frances 
de la Indochina y daba inicio la aventura norteamericana en 
Vietnam.• 

Es particularmente interesante el planteamiento explfcito 
de la necesidad de formulaciones te6ricas por parte del im
perialismo ante un fen6meno "nuevo", las luchas de liberaci6n 
nacional, inscritas en el contexto de formaciones econ6mico
sociales resultado del sojuzgamiento colonial de varios siglos. 
La "teorfa del drculo vicioso" fue la formulaci6n mas acabada 
dentro del conjunto de tesis dirigidas a racionalizar la perspec
tiva del capital trasnacional en las regiones subdesarrolladas, 
cuyo objetivo era desentranar las rakes del atraso y formular 
un modelo de desarrollo. 

Aunque fue hasta mediados de los cincuenta cuando la "teorfa~ 
del drculo vicioso" alcanz6 su formulaci6n mas acabada, el pri
mer esbozo de la misma fue realizado por Rosenstein-Rodan 
en plena Segunda Guerra Mundial, en el ano de 1943. 

En un ensayo dirigido a analizar los "problemas de la in
dustrializaci6n de Europa oriental y sudoriental" , dicho autor, 
despu~s de selialar que "Ia industrializaci6n de las zonas de-

It 

2 Citado por G. Myrdal. En SoJidaridad 0 dajntep-.d6n. Mhico, Fondo de 
Cultura Econ6mica, 1966, p. 252. 
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primidas, como Europa oriental y sudoriental (0 el Extremo 
Oriente), interesa de un modo general no 8610 a estos paises, 
sino al mundo en su conjunto" ,3 apuntaba la existencia de 
dos posibles vfas para hacerlo. La primera seda el "modelo 
ruso", que no necesariamente significaba comunismo, segUn 
Rosenstein-Rodan, pero que implicarfa el desarrollo del sector 
productor de bienes de capital a la par del sector productor de 
bienes de consumo, "apuntando a la autosuficiencia y sin in
versi6n de capital internacional" [p. 207]. Este camino ademas 
de que exigida grandes sacrificios seda innecesario y 10 que es 
peor 

"[... ] llevarfa, finalmente, puesto que existen recursos na
turales adecuados en la zona, a una unidad independiente 
de la economfa mundial, implicando una reducci6n de la 
divisi6n internacional del trabajo[... ] La creaci6n de indus
trias pesadas en Europa oriental y sudoriental con grandes 
sacrificios vendrfa a sumarse al exceso de capacidad mundial 
de la industria pesada, y desde un punto de vista mundial, • 
constituida un gran despilfarro de recur80S" [po 208]. ,. 

EI otro camino descansarfa en una industrializaci6n ligera 
siguiendo "los sanos principios de la divisi6n internacional del 
trabajo" que obtendrfa recursos de la inversi6n internacional 
garantizando asf, que "[... ] las industrias pesadas existentes 
en los EUA, -Gran Bretaiia, Alemania, Francia y Suiza[... ] 
cubrieran[... ] todas las necesidades de las zonas deprimidas 
internacionales" [Idem]. 

Veamos entoncesla primera formulaci6n implfcita de la "teo .. 
da del drculo vicioso": las inversiones internacionales tenddan 
que ser de gran magnitud, no 8610 para garantizar la infraes
tructura material y la formaci6n de cientos de miles de obreros 
sino, ademas, para que el sector industrial generara sus pro
pios mercados ante la insuficiente capacidad del mercado pre-

II 
3 Rosenateln-Rodan. MProblemu de la iDdultriali&acl6n de Europa Oriental '1 

Sudoriental" en la antologfa La Econom/. del Subde.arroDo, Madrid, Ed. Tecn08, 
1973, p. 206. 
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existente para absorber la producci6n industrial. Rosenstein
Rodan pone un ejemplo ahora c1asico del "drculo vicioso". 

"Supongamos que 20 mil obreros desocupados de Europa 
oriental son tomados de la tierra y puestos a trabajar en 
una gran fabrica de zapatos. Reciben salarios considera
blemente superiores a su venta anterior muy atrasada in 
natura[• •• ] si estos obreros gastasen todo su salario en za
patos surgirfa un mercado para los productos de su empresa 
que representarfa una expansi6n que no perturbarfa el mer
cado preexistente[... ], por 10 demas muy reducido en pafses 
con gran subocupaci6n de la fuerza de trabajo agdcola. Lo 
malo es que los obreros no gastaran todo su salario en zapa
tos. En cambio, si se tomara de la agricultura a un mill6n 
de obreros desocupados y se los colocase, no en una indus
tria, sino en toda una serie de industrias que producen el 
grue80 de los bienes en que gastaran sus salarios, 10 que no 
era cierto en el caso de una fabrica de zapatos 10 sera en 
el caso de todo un sistema de industrias: creara su propio 
mercado adicional, realizando de este modo una expansi6n 
del producto mundial con una perturbaci6n mfnima de los 
mercados mundiales. Por tanto, las industrias que producen 
el grueso de los bienes-salarios pueden denominarse comple
mentarias. La creaci6n planificada de dicho sistema com
plementario reduce el riesgo de no vender y, puesto que el 
riesgo puede considerarse como un coste, reduce los costes. 
En este sentido, es un caso especial de 'economfa externa'" 
lOb. cit., p. 210]. 

Para realizar el gran volumen de inversi6n que este proyecto 
requerida se tendda que constituir con capitales nacionales e 
internacionales, el Trust Industrial de Europa Oriental (TIEO). 

No profundizaremos en esta ultima quimera de Rosenstein
Rodan. Lo que sf hay que destacar en el contenido ideol6gico
politico de su fundamentaci6n: los paises atrasados que de
cidan industrializarse sin romper con la "economfa de mer
cado" a nivel de las transacciones interiores e internacionales, 
ademas de tener que limitarse alsector productor de bienes de 
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consumo, respetando los "sanos" principios de la divisi6n in
ternacional del trabajo, tendr'n necesariamente que recurrir a 
grandes volmnenes de capital internacional. Estas son las dos 
ideas fundamentales a cuya argumentaci6n estaran dirigidos 
todos los discursos te6ricos que tienen como base la "teoda del 
drculo vicioso". 

A principio de los aiios cincuenta, en el Cairo y Rio de Ja
neiro, el economista Ragnar Nurkse diet6 una serie de confe
rencias en las que, retomando las ideas de Rosenstein-Rodan, 
realiz6 una segunda formulaci6n mucho mas elaborada, de la 
"teoda del drculo vicioso". Podemos sugerir que no fueron 
casuales los escenarios y circunstancias en que expuso sus in
vestigaciones. En Egipto maduraba un movimiento naciona
lista que culminarfa en la expropiaci6n del Canal de Suez en el 
aiio de 1956; mientras que en Brasil el bloque social en que se 
apoyaba el r~gimen de Getulio Vargas impulsaba un proyecto 
de desarrollo capitalista aut6nomo. EI conjunto de las expo
siciones se publicaron en 1953 bajo el titulo de Problemas de 
formaci6n de capital en los pafses subdesarrollados.4 

EI problema del desarrollo consistir' en la formaci6n de ca
pital. En la introducci6n dellibro de Nurkse esta fonn.a.ci6n de A 

capital se presenta en t~rminos ideol6gicos. No como el proceso 
de reproducci6n en escala ampliada de la contradieci6n entre 
trabajo asalariado y capital, una relaci6n social sujeta a Umites 
hist6rieos,5 sino como un proceso ahist6rico, como la simple 
acumulaci6n de trabajo pret~rito: "Limitar~ la discusi6n, en 
conjunto, a la acumulaci6n de capital material" [po 10]. En 
contraste, como conclusi6n del libro dar' una definici6n mas 
precisa entre la formaci6n de capital y relaciones sociales es
pecfficas: I' 

"En realidad, desde luego, la funci6n de invertir [de 'formar 
capital' en t~rminos del propio Nurkse], no est' separada 
ni es aun separable de otras funciones econ6micas. Es la 

4 R. Nurbe. Problemu de la 100000ac'6IJ de eapltal en b pall•••ubdeAJT01ladOll. 
Mbleo, FODdo de Cultura EeoD6mlea, 1973. • 
5 C. MU'X. El Capital. M6xieo, FODdo d. Cultura EeoD6miea, Cap. XXID, 

1973. 
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propiedad privada y el funcionamiento de los negocios 10 
que hace que, como derivaci6n, la empresa privada ejerza 
la funci6n de invertir. Lo que estamos viendo, por tanto, 
no es sino una faceta de un grande y complejo tema[... ] EI 
dejar la inversi6n al empresario privado puede tener la ven
taja de proporcionar un medio para ahorrar el incremento 
de ingreso que crea la inversi6n de capital. Si hay alguna es
peranza de ahorro privado sustancial, radiea principalmente 
en la reinversi6n de las utilidades de las empresas. En un 
pais atrasado, J.qui~n si no el inversionista puede tener, por 
una parte, un fuerte esttmulo y por otra, capacidad de aho
rro? Los estimulos al ahorro y la inversi6n estan estrecha
mente ligados entre si en la persona del empresario, en sus 
logros pasados y en sus futuras ambiciones. La reinversi6n 
de las ganancias del empresario ha sido hist6ricamente la 
mayor fuente de acumulaci6n de capital en el crecimiento 
econ6mico de Occidente y, como tal, ocupa un lugar central 
en la teoda del desarrollo de Schumpeter[..• ], puede haber 
otras formas en las que el capital pueda introducirse en la 
cultura social de un pueblo industrialmente atrasado, pero 
la oportunidad para la inversi6n privada es probablemente 
la mas efectiva a la larga" (pp. 163-164]. 

Curioso el m~todo de Nurkse de definir como base de su 
obra la formaci6n de capital en toda su pureza material para 
finalmente poner, como condici6n necesaria de dicha formaci6n 
de "capital ffsico" el desarrollo de las relaciones capitalistas 
de producci6n y la valorizaci6n como su principal incentivo. 
Curioso m~todo de exposici6n que culmina, como conclusi6n, 
con el principal de sus supuestos. La trampa del razonamiento 
es evidente, poniendolo en terminos de un sencillo silogismo 
resulta claro: 

Las sociedades atrasadas necesitan acumular grandes canti
dades de trabajo preterito. 

LasJ~gciedad._capitalistas pueden acumular grandes canti
dades de trabajo preterito. 

Las sociedades atrasadas necesitan ser sociedades capitalis
tas. 
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De esta manera, 180 necesidad de toda sociedad humana (des
pub! del comunismo primitivo), de acumular trabajo preterito, 
se convierte en 180 necesidad de ser capitalista. S610 que para 
ella se tendda que demostrar que s6lo las sociedades capitalis
tas pueden acumular grandes cantidades de trabajo preterito. 
Como despues de 180 Revoluci6n Rusa eso es muy difkil de sos
tener, el recurso de Nurkse al igual que de Rosenstein-Rodan 
es muy simple, descalificarla. 

Despues de senalar 180 experiencia sovietica como una expe
rienda de aislamiento decidido voluntariamente, esto sin men
donar para nada el drculo "sanitario" al que fue sometida por 
las potencias capitalistas, Nurkse afirma: "Esto, aunque sea 
una soluci6n posible y aun necesaria, es inquietante. EI costo 
del aislamiento puede ser tremendo, no solamente en las rela
dones politicas, sino tambien en terminos netamente econ6mi
cos. EI s610 costo econ6mico seda prohibitivo para cualquier 
pais pequeno (entonces 10 que era posible, segUn Nurkse, para 
los pequenos pafses atrasados ya no 10 es). EI aislamiento es 
una solud6n derrotista. Es natural que uno se vuelva en busca 
de otro camino" [po 86]. Lo inquietante para Nurkse es que no 
sale de una contradicci6n sino para caer en otra: despues de 180 
Revolud6n Rusa ningun pais que emprendiera 180 construcci6n 
de una sociedad industrial no-capitalista, es dedI', socialista, 
no estaria ya aislado. La construcci6n del sodalismo, aun en 
naciones muy pequenas y "atrasadas", como 10 demostraron 
pocos anos despues Vietnam y Cuba no solamente era n~cesa
rio sino posible. 

En realidad el razonamiento de Nurkse, 801 final de cuentas 
es una variante del de Rosenstein-Rodan: Las sociedades atra
sadas necesitan ser capitalistas. Las sociedades capitalistas ne
cesitan acumular grandes cantidades de trabajo preterito. Las 
80ciedades atrasadas para ser capitalistas necesitan acumular 
grandes cantidades de trabajo preterito. 

La diferencia es que mientras Rosenstein-Rodan explicaba 
por que las sociedades atrasadas tenfan que ser capitalistas, 
para abrir mercados al sector I de los centros de acumulaci6n 
de capital, Nurkse interesadamente 10 oculta. 

S610 colocando a Nurkse de cabeza es visible todo el conte
nido mistificador e ideol6gico del cfrculo vicioso que impide no 
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180 formaci6n de capital material sino el establecimiento de las 
relaciones capitalistas de producci6n. 

Diagrama 1 

escasez de K 

\ 
bajo nivel de I 

\//
bajo nivel 
de compra 

\ /
reducidoy 

real 

baja produetividad 

/ \ 
reducidoy 

real 

bajo nivel 
de ahorro 

Veamos en detalle el diagrama 1: el drculo vicioso de 180 de
manda de capital en las sociedades atrasadas consistira en que, 
"[... ] el estfmulo a invertir puede ser bajo a causa del escaso 
poder de compra de 180 poblaci6n, que se debe a su reducido in
greso real, 10 que a su vez es atribuible a 180 baja productividad. 
Sin embargo, el bajo nivel de productividad es resultado de 180 
pequena cantidad de capital empleada en 180 producci6n, que 
a su vez puede obedecer, al menos parcialmente, 801 pequeno 
est£mulo a invertir" [po 14]. En otras palabras, no hay in
versi6n porque no hay j nversi6n. EI drculo vicioso de 180 oferta 
de capitalseda elsiguiente: "La poca capacidad de ahorro re
sulta del bajo nivel de ingreso real. EI escaso ingreso real es 
un reflejo de 180 baja productividad, que a su vez se debe en 
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gran parte ala falta de capital. La falta de capital es elresul
tado de la poca capacidad de ahorro, y asf el drculo vicioso es 
completo". Es decir, no hay ahorro porque no hay ahorro. 

En realidad 10 Unico que Nurkse y sus numerosos acompaiian
tes (Myrdal, Galbraith, Fleming, etdtera), hicieron fue intro
ducir categodas de la econom£a moderna, inversi6n y ahorro, 
para seiialar desde la 16gica capitalista 10 irracional de la inmu
tabilidad de las sociedades precapitalistas, descrita por Marx 
un siglo antes. En aquellas antiqufsimas y pequeiias comuni
dades hindues[... ], 

"basandose en la posesi6n colectiva del liIuelo, en una com
binaci6n directa de agricultura y trabajo manual y en una 
divisi6n fija del trabajo[..• ] La gran masa de los produc
tores se destina a subvenir a las necesidades directas de la 
colectividad, sin que adquieran caracter de mercancias; por 
tanto, aqui la producci6n es de suyo independiente de la di
visi6n del trabajo que reina en general dentro de la sociedad 
hindu, condicionada por el cambio de mercandas. 8610 se 
convierte en mercancfa el remanente de 10 producido[... ]la 
sencillez del organismo de producci6n de estas comunidades 
que, bastandose a sf mismas, se reproducen constantemente 
de 1a misma forma[..• ] nos da la clave para explicarnos ese 
misterio de la inmutabilidad de las sociedades asiaticas" [E1 
Capital, Tomo I, pp. 290-292]. 

Nurkse, siendo fiel a la econom£a burguesa vulgar, donde 
debiera ver relaciones entre hombres, vera problemas Mcnicos. 
Basandose en ella afirma "[.•. ] que la dificultad de mercados 
para existir en paises muy grandes como China y la India. La 
dificultad de la demanda del mercado[... ] de los paises atrasa
dos es una deficiencia del poder de compra real [de demanda 
monetaria didamos nosotros... ] Hay una escasez de demanda 
en el sentido fundamentalmente· clasico de oferta que dar a 
cambio en el Mercado. Esta oferta es pequeiia a causa de 1a 
baja productividad, que a su vez obedece en gran parte a 1a 
falta de capital real" [Nurkse, p. 27]. De esta manera mistifi
can la barrera que las relaciones sociales precapitalistas impo-
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nen al desarrollo del capital, como un problema de escasez de 
capital material 0 capital real. 

Lo importante es que de esta mistificaci6n partira su su
puesto para romper el drculo vicioso. De 10 que se trata, 
dira Nurkse siguiendo a Rosenstein-Rodan es de ampliar "la 
medida del Mercado [... desarrollando]la divisi6n del trabajo, 
&to es, 1a ap1icaci6n de capital" top. cit. pp. 27-28]. Esta
mos aquf de nuevo ante el Trust, 0 el Big Push, de Rosenstein
Rodan. Nurkse hablara de una masiva inversi6n de capitales 
que dara lugar a un "crecimiento equilibrado" de diversas ra
mas de producci6n mercantil y capitalista. Asf, el desarrollo 
de la divisi6n del trabajo queda cosificada en la necesidad de 
alguna fuente masiva de "capital material". 

En los siguientes capitulos Nurkse desarrolla los pasos ne
cesarios a seguir para obtener la oferta de capital necesario, 
planteando que 10 que son los supuestos hist6ricos del desarro
llo de la acumulaci6n de capital, son pasos "necesarios" para 
la obtenci6n de "capital material". Las relaciones sociales pre
capitalistas no se disuelven porque tengan que abrir paso a las 
relaciones capitalistas de producci6n, sino porque tienen que 
facilitar excedentes de mana de obra y alimentos para que se 
torne el "capital material". Resumiendo, podemos decir que 
Nurkse se encarga de transcribir como una receta las experien
cias de ahorro forzoso, protecci6n comercial y participaci6n del 
Estado, propias de los regfmenes de capitalismo tardio, como 
medidas indispensables para la formaci6n del "capital mate
rial" . 

Pero es evidente que todas elIas no seran suficientes debido al 
"efecto demostraci6n" que tendra en la propensi6n a consumir 
de los pueblos atrasados, el nivel de vida de los modernos. El 
nudo gordiano del drculo vicioso se vuelve a romper con la 
espada del capital extranjero, que no vendra "por el inter~s de 
la ganancia, dado que tiene garantizado ya el pleno empleo" 
top. cit., pp. 140-141] sino por su generosidad innata [po 151]. 

Por ultimo, podemos seiialar que a mediados del siglo xx 
no existfa ya ninguna sociedad precapitalista pura como en el 
modelo planteado por Nurkse, por 10 que sus tesis no eran sino 
la explicaci6n del transito de una sociedad que ya no existfa 
bacia una que no existida jamas. 8i en las regiones perif~ricas 
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habfa problemas para el desarrollo de la divisi6n del trabajo 
y de los mercados, esto no era sino resultado de la divisi6n 
internacional del trabajo y la compleja articulaci6n de modos 
de producci6n que habfa impuesto la dominaci6n colonial. En 
Ultima instancia, el proceso planificado de acumulaci6n acele
rada de trabajo preterito para la producci6n creciente de valo
res de usa nunca fue el objetivo de la existencia del capital, en 
cambio sf serfa el de los pueblos que, finalmente, tomaban en 
sus manos el curso de su historia. 

A pesar de todo ello, cabe preguntarse hasta que punto las 
ideas dominantes de una epoca son las ideas de la cIase do
minante. En el caso de la "teorfa del drculo vicioso" esto se 
comprueba con el recibimiento entusiasta de que fue objeto en 
Latinoamerica. Celso Furtado dirfa: 

"[... ]Las seis conferencias pronunciadas en Brasil por Rag
nar Nurkse sobre los problemas de la formaci6n de capital 
en los paises subdesarrollados pueden ser considerados como 
una de las tentativas mas serias, por parte de los economistas 
de los pafses 'desarrollados' para comprender los problemas 
con que se enfrentan en el momento presente las economfas 
subdesarrolladas. Los resultados extremadamente alenta
dores de dicho estudio proporcionan una base amplia para 
el optimismo en 10 relativo a la aplicaci6n de los modernos 
instrumentos del analisis al problema del desarrollo de las 
zonas atrasadas de hoy".8 

La Teorfa de la Dependencia 

Si es dificil hacer disecci6n de la "teorfa del drculo vicioso", 
es tarea mucho mas compleja hacerlo con la teorfa de la de
pendencia, que, semejante a un monstruo de mil cabezas, en el 
momento en que se logra asir alguna de elIas, surgen 10 nuevas 

6 Celao Furtado. wLa rormac16D de capital y el delarrollo ecoD6mieow eD Ia 
EeonomJa del aubduarroUo, p. 269. 

IDEOLOGIA Y CONCIENCIA DE CLASE EN ••• 

variantes. Aun te6ricos del pensamiento latinoamericano como 
Pedro Paz que han dedicado muchos aDos al mismo, reconocen 
que "[... ] el enfoque de la dependencia resulta dificil de siste
matizar en una presentaci6n coherente, porque se encuentra en 
plena gestaci6n, se halla disperso en trabajos de variada indole 
(aspectos sociales, poHticos, de urbanizaci6n, econ6micos, fi
nancieros, educativos, etcetera) los cuales no estan completa
mente articulados todavfa en una concepci6n te6rica general" .7 

Tomar un solo aspecto particular, como la teorfa de la super 
explotaci6n de Ruy Mauro Marini, muy ligado al actual interes 
por el proceso de trabajo, llevara a un esfuerzo que rebasarfa 
rapidamente los Ibnites de este ensayo. Carecerfa aun mas de 
sentido tratar de dar un brochazo de los distintos planteamien
tos e intentar desecharlos con la misma facilidad. Pensamos 
que muchos intentos superficiales por "superar" la teorfa de la 
dependencia han fracasado por subestimar la magnitud de la 
tarea: curiosamente a la hora de realizar planteamientos alter
nativos sus resultados no distan mucho de los que habfan ya 
"enterrado y bien enterrado". Sin deseo de abrir en este mo
mento una poIemica distinta creemos que esa ha sido la suerte 
de Agustin Cueva que, despues de su crftica, "perspectivas y 
problemas de la teorfa de la dependencia" ,8 no logr6 un plan
teamiento cualitativamente distinto en su texto El desarrollo 
del capita1ismo en America Latina.9 Como muestra un bot6n: 
En el momento de explicar la crisis de los proyectos de desa
rrollo capitalista aut6nomo a finales de los anos cuarenta, el 
mencionado autor, que criticaba la teorfa de la dependencia 
por no analizar las cIases y su lucha, posteriormente mantiene 
que "[... ] EI anorado desarrollo nacional aut6nomo no fue, en 
efecto, mas que una quimera[... ]" pero no por las contradiccio
nes de cIase que en su seno se hubieran configurado, como era 
16gico suponer que argumentara el adalid de la lucha de cIa

7 Pedro P... La tem.tlca del deaarrollo y el aubdeaarrollo, Mlmeo de la DES de 
Ia Facultad de EcoDom(a, 1977, p. 139. 

8 A. Cueva. wProblem.. y Perapedlv.. de la Teorfa de Ia Dependeneiaw Maieo, 
Hiltoria y SocJedad, No.3, 1974. 

9 A. Cueva. EI deaarroUo del capltaljamo en Amidea L.tma. Mblco, S,,10 
XXI edltore., 1979. 
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ses, sino porque, retomando la tesis de Furtado: "La economia 
latinoamericana no logr6 desarrollar un mecanismo aut6nomo 
de acumulaci6n, puesto que esta sigue dependiendo en ultima 
instancia de la dinAmica del sector primario exportador y de 
sus avatares en el mercado intemacional[... ] 1& historia, y la 
lucha de clases que la impulsa, no se hace al antojo de los 
hombres ni al vaiven de sus capitales. Esta objetivamente de
terminada" [Furtado, pp. 193 Y 213]. 

Esto nos recuerda la teoda que acabamos de analizar, la evo
luci6n de la economia no explica nada por sf misma sino que 
el verdadero sujeto de la historia es la lucha de clases; pero 
la lucha de clases, a su vez no explica tampoco nada ya que 
esta "objetivamente" determinada por los procesos econ6mi
cos. 

Por 10 tanto, 10 que intentaremos aqui sera formular s610 
las bases de 10 que es un proyecto de investigaci6n que pen
saIn08 realizar en los pr6ximos aiios. Como todo proyecto de 
investigaci6n se requiere de una hip6tesis. 

Para fundamentar nuestra hip6tesis consideramos necesa
rio citar en extenso a Lukacs para seiialar que la riqueza del 
metoda marxista no depende de una aplicaci6n intelectual bri
llante, sino que es producto ademas de condiciones hist6ricas 
definidas: 

"[... ] La posibilidad del metoda marxista es un producto de 
1& lucha de ewes, exactamente igual que cualquier resultado 
de naturaleza polftica 0 econ6mica. El punta de vista meto
dol6gico de la totalidad, 10 que hemos aprendido a conocer 
como problema central, como presupuesto del conocimiento 
de la realidad, es un producto de la historia en dos senti
dos. En primer lugar, ha sido producido por el proletariado 
mismo[••. ], por la transformaci6n, asf consumada, del su
jeto y objeto del conocimiento de la realidad social, que es 
1& posibilidad objetiva formal del materialismo hist6rico en 
cuanto conocimiento. Pero, en segundo lugar, esa posibili
dad formal se ha convertido en una posibilidad real 8610 en 
el curso del desarrollo del proletariado mismo. Pues la po
sibilidad de entender el sentido del proceso hist6rico como 
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algo importante, intemo al proceso mismo, en vez de atri
buirlo a un material en sf afecto a la sensibilidad, como 
daci6n mitologizante 0 etica de sentido, presupone una con
ciencia altamente desarrollada del proletariado acerca de su 
situaci6n, un proletariado ya relativamente muy formado, y, 
por tanto larga elaboraci6n previa" .10 

La problematica fundamental de la teorfa de la dependencia 
no reside en tal 0 cual formulaci6n aislada, ni siquiera en las 
concepciones globales de algunos de sus autores en sf mismas, 
sino en el metodo. El mismo Cardoso reconoce que "[... ]en 
este sentido, la cuesti6n inicial, en el plano 16gico, es antes que 
nada, una cuesti6n metodol6gica y una cuesti6n te6rica. La 
crftica a los analisis de la dependencia y a la interpretaci6n 
sobre el alcance de estos debe centrarse, por 10 tanto, sobre la 
teorfa y la metodologfa que la informa" .11 

Con Lukacs podemos afirmar que el problema del metoda de 
la teorfa de la dependencia como posibilidad del metoda mar
xista estuvo limitado, en su caso, por la madurez del proleta
riado latinoamericano y por el C&racter espontaneo, inmediato 
y de defensa desesperada de sus luchas, que Ie impidi6 recorrer 
el camino en su autoconciencia, que va de la clase respecto 
al capital a la clase para sf misma. Esta fragmentaci6n de 
la experiencia del tinico sujeto autocognoscente determin6 la 
fragmentaci6n de las elaboraciones te6ricas que se intentaron 
a partir de su perspectiva de clase. 

Lo que seiialamos no es nada nuevo. Theotonio Dos Santos 
'ya 10 habra intuido: 

"Poco a poco la clase obrera de nuestros paises va a imponer 
su tematica a la ciencia social y en la medida en que avance 
el proceso industrializador independiente se ira superando la 
tematica desarrollista y proponiendose una nueva tematica 

10 J. Lube•. HiIJ'oria y conclencia de d ..e. Mhic:o, Ed. Grijalvo, 1919, pp. 23
25. 

11 Cardo.o. KNot...obre el e.tado actual de 1& Teoda de 1& Dependenclaw• En 
Problem.. del SubdsarroUo, M'xico, Ed. Nue.tro Tiempo, 1973. 

160 161 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

socialista impuesta por la reacci6n de las masas ya no a 
los obstaculos del desarrollo (preocupaci6n fundamental de 
nuestros pueblos hasta ahora) sino a su car~.cter y forma[... J 
vemos asf que la teoria no puede separarse del movimiento 
social so pena de convertirse en ejercicio formal y enjuego de 
ideas. Con esto no queremos decir que no se pueda y deba 
analizar tales ejercicios desde que haya recursos humanos 
sobrantes y se tenga plena conciencia de sus limitaciones" .12 

Asf, ante ellento surgimiento del autoconocimiento y trans
formaci6n de sf mismo del proletariado latinoamericano, los 
intelectuales han reproducido fragmentariamente la realidad, 
no porque 10 desearan, sino porque la totalidad no podia des
prenderse de su cabeza como Minerva de la de Jupiter. Por 
10 tanto, y esta es la hip6tesis central, la intelectualidad so
cialista latinoamericana ha tenido dificultades hist6ricas para 
romper con la tendencia espontanea de la praxis y el pensa
miento que se expresa: en la descomposici6n del todo unitario, 
en el aislamiento de los fen6menos y en el desdoblamiento de 
la realidad entre 10 esencial y 10 secundario. En otras palabras 
ha quedado encerrada en los estrechoslfmites del positivismo y 
el estructuralismo. EI problema de la teoria de la dependencia 
es que aun no ha terminado de saldar cuentas con el pensa
miento estructuralista que envolvi6 practicamente al conjunto 
de las ciencias sociales en latinoamerica desde finales de los 
anos cuarenta. 

La formulaci6n general del metodo estructuralista ha sido 
sintetizada por K. Nair de la siguiente forma: 

"Desde el punto de vista del estructuralismo moderno, el 
concepto de estructura esta sometido a un principio me
todol6gico central: la prioridad de 10 sincr6nico sobre 10 
diacr6nico. La historia es concebida en el como modo es
pedfico de desarrollo del sistema, esta determinada por este. 
De ello resultan varias consecuencias: la inteligibilidad del 

12 Theotonio Doe S&IIto•. Imperialiamo y dependencia, Mhico, Ed. Era, 1978, 
p.369. 
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sistema sera posible unicamente por el estudio exhaustivo 
de la totalidad de sus elementos. Luego sera preciso des
pejar el sistema de las relaciones internas de la estructura, 
construir su modelo te6rico. De allf el imperativo categ6rico 
de este enfoque, la subordinaci6n de la evoluci6n a la per
manencia de los elementos, la subordinaci6n de su historia a 
su Estado[... J la cientificidad es decir, el criterio de verdad 
te6rico es entonces interno a la estructura, esta contenido 
en ella. Esta primera conclusi6n es importante poque lleva 
en sf el segundo defecto del estructuralismo: su positivismo. 
Dado que la cientificidad del sistema Ie es inherente, es nece
sario entonces, separar a los sistemas entre sf, considerarlos 
como hechos aut6nomos, independientes unos de otros". 13 

En la CEPAL, como senala Octavio Rodriguez este plantea
miento se concret6 en que "las teorias centrales de la CEPAL, en 
virtud del enfoque que utilizan 8610 logran enunciar las leyes de 
proporcionalidad peculiares de la industrializaci6n perifericaj 
y que por contraste con estas leyes consiguen perdbir dertas 
despropordones que surgen al transformarse la estructura de 
la producci6n durante dicho proceso, las que estan en la base 
de aquellos desequilibrios y tendencias. Pero no alcanzan a 
desentranar sus cau888, esto es, a dar cuenta de las relaciones 
sociales que se establecen en la esfera de la producci6n y que 
impulsan la industrializaci6n y las transformaciones de estruc
tura que la acompanan". 14 

Las expectativas de la CEPAL en la industrializaci6n como 
agente activo dentro de una estructura pasiva, que dinamizarfa 
la vida econ6mica y social latinoamericana, se derrumbaron 
con la crisis de los modelos desarrollistas a comienzos de los 
anos sesenta. Esto dio lugar ados tipos de reacciones. La 
primera, caracterizada por el articulo "Auge y declinaci6n del 
proceso de sustituci6n de importaciones" de Marfa Tavares, se 
propone descubrir la mecanica del nuevo equilibrio del estanca
miento de las economfas latinoamericanas. La segunda, punto 

13 K. Nair. "Marxiamo 0 e.trudurali.mo· en Sobre el M~todo Marxist.. Mhlco, 
Ed. Grijalbo, 1979, pp. 127-128. 

14 O. Rocirfpes. ·Sobre la Concepci6n••• • Reviata CII:PAL, 1-1977, pp. 228-229. 
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de partida del dependentismo, sustentara que "las transforma
ciones sociales y econ6micas que alteran el equilibrio interno 
y externo de las sociedades subdesarrolladas y dependientes 
son procesos politicos que, en las condiciones hist6ricas ac
tuales, suponen tensiones que no siempre ni de modo necesa
rio contienen en si mismas, soluciones favorables al desarro
llo nacional[... ] Asi, se hace necesario definir una perspectiva 
de interpretaci6n que destaque los vinculos estructurales entre 
la situaci6n de subdesarrollo y los centros econ6micos de las 
economias centrales, pero que no atribuya a estos Ultimos la 
determinaci6n plena de la dinamica del desarrollo" .15 Como 
el mismo Cardoso reconocera varios anos despu~s no habra 
ninguna ruptura con la corriente estructuralista, "la preocu
paci6n anaHtica de la CEPAL y su visi6n estructuralista son 
ganancias liquidas del pensamiento sociallatinoamericano y la 
unica critica valida, tambi~n en este caso, es la autocritica". 

Una tercera vertiente eran las tesis de A. Gunder Frank 
donde de una manera fragmentaria, la relaci6n metr6poli-sa
Mlite se convertia en el Deus ez machi'na de la evoluci6n de 
las formaciones sociales latinoamericanas y en donde Be re
dudan las contradicciones internas a una reproducci6n de las 
contradicciones de la metr6poli: "Para la generaci6n del sub
desarrollo estructural, au.n mas importante que el drenaje del 
excedente econ6mico del saMlite, despu~s de la incorporaci6n 
de ~ste al sistema capitalista mundial, es el infundir a la eco
nomia nacional del sat~lite la misma estructura capitalista y 
sus contradicciones fundamentales". La tesis estatica del desa
rrollo del subdesarrollo no puede menos que hacernos recordar 
la permanencia de los cortes sincr6nicos del estructuralismo. 

Por Ultimo, aunque hay que reconocer notables diferenciu 
en sus planteamientos, es necesario destacar c6mo en los estu
dios de Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra y Ruy Mauro 
Marini tampoco habra ruptura metodol6cica con el desarrollo 
cerrrado de estructuras, muy evidente en 1& dialectica de la de
pendencia del ultimo. Vania Bambirra fue explicita en senalar 
que sus diferencias con Cardoso son de mera aplicaci6n: "La 

15 Cardoeo 'Y Falle&o, Dependenda y de.anoUo en A.llrica LaU.&, Maico, 8lclo 
XXI edi&oree, 1971. 
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concepci6n te6rico-metodol6gica general propuesta por Car
doso y Falleto para orientar el analisis que emprendedan es 
correcta y se expresa en el planteamiento de que es el 'grado 
de diferenciaci6n' de la estructura productiva que otorga el 
marco de las posibilidades estructurales dentro de la cual se 
expresa la acci6n de los distintos grupos[... ] Sin embargo, 10 
econ6mico esta presente en este estudio s610 como un 'marco' 
muy general, a partir del cual se desarrolla un analisis esen
cialmente sociol6gico" .16 Cada uno en su vertiente, recogiendo 
el sistema de "cluificaci6n" del positivismo, estos tres auto
res desarrollaron varioB modelos generales de dependencia e 
incluso, en el caso de Marini formularon leyes particulares del 
funcionamiento del "capitalismo dependiente". En todos ellos 
la articulaci6n entre sus esquemas econ6micos y la lucha de 
clases 0 es indirecta 0 esta ausente, como en Marini. 

La importancia de desarrollar a fondo 10 que aqui apenas es
bozamos nada mas en sus rugos mas generales es, desde nues
tro punta de vista, fundamental. "En cuestiones de marxismo 
la ortodoxia se refiere exclusivamente al m~todo. Esta ortodo
xia es la convicci6n cientffica de que en el marxismo diaMctico 
se ha descubierto el metodo de investigaci6n correcto, que este 
metodo no puede continuarse, ampliarse ni profundizarse mas 
que en el sentido de sus fundadores" . 17 

16 Vania Bamblrra. El ClJI'italJsmo dependienfe latinoamericaDo. Mbico, 8illo 
XXI edl&orell, 1976, p. 17. 

17 G. Lube., Ob. dt, p. 2. 
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