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ANTONIO GARCIA: ORRAS 

Ramon MARTiNEZ ESCAMILLA* 

El 12 de mayo de 1982, en vuelo regular de Cubama de 
Aviaci6n, de Mexico a La Habana, Pedro Vuskovic, com~ 

paiiero de asiento y tambien inmtado del gobierno cubano 
a la celebracian del Seminario sobre el Pensamiento y La 
Obra de Juan F. Noyola, que habian organizado La Aso
ciacian Nacional,de Economistas de Cuba y el Colegio Na
cional de Economistas de Mexico p'llra conmemorar 20 aiios 
,de La Imuerte del heroe mexico-cubano, me dijo: Uminutos 
antes de salir hacia el aeropuerto recibi La; noticia de La 
muerte d'C Antonio Garda". 

Durante el vuelo, y en dos ocasiones en La Habana, co
mentamos largamente el suceso y La trayectoria de tan ilustre 
pensador latinoamericano por el mundo de las letras eco
n6micas. 

Conod a Antonio Garcia en 1968 durante una de sus 
multiples visitas J(J; Mexico -pais al que ama entraiiable
mente y en el que incluso vivia varios aiios, primero invi· 
tado por el general Lazaro Cardenas y despues como inves
tigador visitante del Instituto .de Investigaciones Econ6micas 
de La UNAM. Me La ,prresent6 Fernando Carmona, a La sa
zan director del Instituto, y ahi iniciamos una amistad que 
se mantuvo hasta el final de su existencia. 

Desde el primer momenta Antonio se mostra interesado 
en mi vida de investigador y debo confesar ,que ejerci6 en 
mi una influencia que todavia hoy no logro aprovechar su
ficientemente. Hasta ahara, los mas grandes estimulos a mi 

'* Investigador del IIEc-UNAM. 
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trabajo intelectual los recib£ de il, pues a mas 'de mostrarse 
siempre atento a mis precarios avances lleg6 a distinguirme 
con la invitaci6n a prologar uno de sus libros al que intitu16 
El nuevo problema agrario de America Latina,* y con la in
clusion de un ensayo mw en el libro que compi16 para el 
Fondo de Cultura Economica sobre La reforma agraria en 
America Latina y cuya primera e,dicion comenzo a circular 
dias antes de su muerte. 

Durante la estancia de Antonio en el lnstituto llegue a 
sumarme a un seminario sobre estudios agrarios latinoameri
canos que il fund6 como parte de su programa de trabajo, 
y proyectabamos una serie de viajes por Centroamerica y 
el Caribe cuando, por falta de apoyo institucional a dicho 
seminario, se vio obligado a regresar a Bogota donde se re
insta16 a deducir el hilvan teorico de su vasta obra de ana
lisis aplicado. 

Nos vimos dos veces mas. Una a su regreso de Paris y 
Madrid y otra a su regreso de Bucarest, ciudades a las que 
haMa ido a discutir algunas tesis sobre poUtica agraria con 
otros cient£ficos de su talla. La ultima vez rne dijo: CCestO')I 
reorganizando todo mi material y trabajando espedficamen
te en una tcorla de la liberacion". Ten£a en el rostro dibll
ja,da Ia alegrla casi infantil que caracteriz6 suvida. 

Despues me envio varias cartas desde Bogota. La ultima 
venia acompanada de dos libros suyos correspondientes a 
viejas ediciones: una argentina y una mexicana. Los libros 
venian dedicados al Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos y en la carta me pedia: ccentregalos en mi nombre", 
Fue su ultima noticia directa. Despuis tuve la <que me dio 
Vuskovic. 

Un dia, hace 'mas de cinco anos, Maza-Zavala me dijo 
en Caracas: ((no conoe! orador mas fogoso en todo el con
tinente, ni investigador social mas entregado y penetrante 
que nuestro Antonio Garcia". Nada pude comentarle y me 
concrete a asentir; la platica deriv6 hacia el tema de fa 
comun deforestaci6n que p'adecen Mexico y Venezuela, y 
sobre el 'que poco despuis pude i/Jlaticar en extenso con el 
propio Antonio. 

Durante el mes de agosto de 1979 el Seminario de Teo

* Antonio Garda. El nuevo problema agrario de America Latina, Me
xico, I1Ec-UNAM, 1981, 86 pp. 
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rfa del Desarrollo que funciona en el IlEc realiz6 el cicio 
Ecuador-Colombia de analisis del pensamiento ,econ6mico 
latinoamericano. Yo escrib£ una ponencia sobre los aportes 
de Antonio :v tuve la fortuna de exponerla en su presencia 
y recibir de il una brillante y extensa replica que nos per
miti6 adentrarnos en el debate poco mas tarde. Eso nos hizo 
reafirmar los lazos de amistad personal e intelectual. La 
ponencia tenia sobre to'do el sentido de un calido homenaje 
en vida 'Ill propio Antonio, y el Seminario de Teorla del 
Desarrollo encontro en ella "buenas razones" para que no 
fuera publicada hasta la fecha. El ano pasado tkcidi en
viarsela a Josi Consuegra a Barranquilla para que la publi
cara en Desarrollo Indoamericano pero, ignorante de que 
Antonio ya la conocfa, Consuegra se la envi6 a Bogota en 
vez de enviarla a imprenta, de modo que la ponencia sigui6 
inedita. El Consejo Interno del IIEe y su presidente, Jose 
Luis Cecena, al enterarse del fallecimiento de Antonio, me 
autorizaron en junio de este ano a publicarla con el pie de 
imprenta del Instituto, sumandose asi, p6stumamente, 'Ill ho
menaje que se contiene a 10 largo de la propia ,ponencia. 

No puedo dejar de agradecerles el noble gesto pues con 
il contribuyen a hacer justicia a la memoria de quien tanto 
pudo enseiiarnos con su vasta y p'olEmica obra de 'intelectual 
revolucionario. 

I.. INTRODUCCION 

I

La obr<!; de Antonio Garda es vasta y compleja. Tiene, como la de un 
original pensador latinoamericano, muchas aristas. Es fundamental
mente una obra interdisciplinaria en la que se teje una urdimbre de 
ideas socioecon6micas, politicas, juridicas, antropol6gicas, etnicas, cul
turales y tecnicas, en consonancia con la complejidad del proceso 
historico latinoamericano y que por 10 mismo, reclama para su 
caracterizaci6n un esfuerzo considerable; as! se trate de una carac
terizaci6n solo en grandes lineas. Yo no me he querido tomar la 
molestia de contar las obras que Garcia ha publicado a la manera' 

~	 de libros, ensayos, articulos, folletos, ponencias, editoriales y demas, 
porque estimo que esa obra tiene que ser abordada como se abordan 
los temas mismos a que esta dedicada y como en general debiera 
hacerse investigaci6n cientifica en cualquiera de los segxr..entos del 
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acontecer social; esto es, abstracta y deductivamente, dada su vaste
dad, complejidad y profundidad en el analisis. 

Si 10 que he expresado no bastara para demostrar el grado de 
dificultad para abordarla, seria suficiente el hecho de que Antonio 
Garcia comeni6 a escribir hace mas de 40 anos, y esto 10 digo en 
son de homenaje a mi amigo y maestro. Vayamos pues a 10 que me 
parece son las principales tesis de este pensador de America La
tina, sin reparar pol' ahora en la distinci6n de sucaracter sociol6gico, 
antropol6gico, econ6mico 0 politico, y poniendo el acento en el 
orden crono16gico en que emite tales tesis, porque quizas esto pueda 
darnos la genesis de su pensamiento y a la vez la secuencia de su 
formaci6n como investigador. 

II. SoBRE EL PROCESO HISTORlCO DE AMERICA LATINA 

Cuando Antonio Garcia cobro conciencia critica del mundo en que 
Ie ha tocado vivir, en su Colombia natal, como el 10 confiesa en la 
mas reciente edicion de sus obras de juventud, no 0010 era dificil 
sino hasta delictuoso estudiar a los c1asicos del pensamiento social 
objetivo. Su iniciaci6n en el estudio del pensamiento c1asico marxista, 
el ortodoxo y el heterodoxo, fue practicamente la del autodidacta, 
y tuvo que coincidir con la iniciacion de sus investigaciones de la 
realidad colombiana y latinoamericana, y es quizas pol' ella que sus 
primeros trabajos tienen un cierto gusto de afortunada aventura pOl 
temas aleatorios a los que son su preocupaci6n fundamental, pero 
que no obstante ella dejan sentiI' en. toda su presencia los graves 
problemas que vive el desarrollo hist6rico latinoamericano. 

POI' supuesto, como sucede con los autenticos pensadores latino
americanos contemporaneos, Garcia agrega a su marxismo-leninismo 
y a su conocimiento y manejo del Hamado revisionismo (un cono
cimiento y un manejo que inc1uso 10 Hevan desde muy temprano a 
sostener que teoricos heterodoxos como Bernstein salvan al marxismo 
de tomar un rumbo anarquista en el plano de la teoria del Estado) 
las experiencias de Mariategui, Haya de la Torre, Castro Pow y 
Moises Saenz; sin descuidar el pensamiento de Ingenieros ni de Cha
vez Orozco, de Oth6n de Mendizabal y Salvador de la Plaza, de Jose 
Justo Benitez y Gonzalez Aparicio, de Jaramillo Alvarado y Lazaro 
cardenas, para hablar de algunos de los pensadores y politicos de 
mas renombre en su epoca, y recoge tambien las vivencias de la 
novelistica de gentes como Gallegos Lara, Jorge Icaza, Jose de la Cua

dra, Jorge Cuesta y Cuesta y otros mas que seria muy dilatado enu
merar, y tambien injusto, porque podrian quedarsenos fuera de con
tacto nombres como los de Ots Copdequi y Medina Echevarria. 

Amigo personal de Jorge Eliezer Gaitan, en los primeros libros de 
Garcia campean ternas como el de La democracia en la teor£a y en 
la practica, La rebeli6n de los pueblos dibiles, Salariado senorial y 

.salariado capitalista en la historia latinoamericana, La comunidad in
d£gena en la lucha ,por la tierra, a los que precede el Pasado y pre
sente del indio publicado en Bogota hace exactamente la friolera de 
cuarenta y dos afios; y a los que siguen trabajos como el de las 
Coyunturas reuolucionarias del capitalismo a cuyas tesis generales ya 
voy a comenzar a referirme. 

1.. Sobre las coyunturas revolucionarias del capitalismo 

Estas coyunturas son, dice Garcia, 

Los hechos y condiciones que producen una reestructuracion 
total en las formas de organizaci6n, en los principios maestros 
y en las leyes que presenta el desarrollo, y son estas coyunturas 
revolucionarias las que sirven para prolongar en el siglo xx la 
vigencia del capitalismo no obstante la presion de sus contra
dicciones internas, de las clases y naciones trabajadoras que 
luchan pol' su liberacion y del sistema de economia socialista [...J 

y enumera seis: 1) las migraciones europeas de capital y tccnica a 
los Estados Unidos y su construccion capitalista liberal; 2) la elabo
racion neocapitalista alemana poria via de la estatizacion; 3) la 
saturacion colonial y la nueva estrategia imperialista; 4) las crisis d
clicas y la dilataci6n social del Estado; 5) la abolicion de las formas 
sociales antiguas como tecnica revolucionaria del ensanchamiento del 
mercado, y 6) la incorporacion directa de la America Latina al mer
cado mundial, pol' medio de las guerras de independencia. 

Con el animo de acotar de mejor manera el pensamiento de An
tonio Garcia, yo me permitiria agregar, acogido a su punto de vista 
y al nivel en que 10 expresa, dos coyunturas revolucionarias mas, 
que a mi juicio permitiran todavia la prolongacion del capitalismo 
mundial hasta buena parte del siglo XXI: 1) la inmersion en mayor 
o menor grado de los paises de America Latina, a partir de la se
gunda mitad del siglo XIX en el liberalismo economico y politico, 
una inmersion siempre precaria y critica; y 2) el ascenso de algunas 
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areas de America Latina por vIa revolucionaria0 por simple evolu
cion politica a los beneficios socioeconomicos de la democraeia bur
guesa. 

COIP.n para ml las coyunturas revolucionarias del capitalismo no 
son, para los efectos de esta reunion de ideas, mas que los p\lntos de 
inflexion entre uno y otro de sus grandes estadios, dejo de lado una 
tercera porque estoy seguro de que terminani por. ser feferida con 
enfasis a 10 largo de la reunion; esta es la del arribo mundial al 
capitalismo monopolista de Estado. 

1a. coyuntura. Para nuestro autor el ascenso del capitalismo norte
americano se asienta en el auge de los transportes, lapresion finan
ciera, la indulltrializacion de la agricultura, la circulaci6n monetaria, 
la circulacion privada de los capitales y el desarrollo mecanico. Aqui, 
siguiendo a Trotsky publicamente, enuncia que en parte alguna de 
nuestro planeta puede la burguesia crear empresas superiores a las 
de la republica del d61ar que se ha convertido en el siglo XX en et 
modelo mas perfecto del capitalismo. Y no esta mal; podria decirse 
que enunciada asl, la tal coyuntura no vendrla a ser otra cosa que 
la manifestacion socioecon6mica y politica de una ley, muy cara pol' 
cierto al desarrollo capitalista, que es la ley de los rendimientos de
crecientes; que expresa que en el punto de inflexi6n de tales rendi
mientos contemplados en el mas largo plazo, el capitalismo europeo 
encuentra a los Estados Unidos y ahi aplica masivamente las poten
cialidades sociales, tecnol6gicas, mecanicas, politicas, organizativas, ad
ministrativas, culturales y demas, que hacen revigorizar el ritmo de 
ascenso y quiebran la estabilidad y regresi6n que el capitalismo co
menw a exhibir una vez bien cumplida la primera revoluci6n in
dustrial. 

Prueba de que se asume este criterio como el de la materializa
cion, digamos a escala nacional e internacional, de la ley de los 
rendimientos decrecientes, es que en el trabajo de Garda se destaca 
la envergadura de Estados Unidos como la de un pais continente 
en el que se hallan todas las materias primas fundamentales para una 
501ida construcci6n nacional, toda la mana de obra disponible pOl' 
inmigracion, toda la tecnologla del mundo capitalista de entonces 
tambien por inmigraci6n, y tambien todo el espiritu de los negocios 
privados y publicos que hablan traido todos los sedientos de unag Fri mejor suerte social y material. 

z Pero leual es el faltante? EI encuentro de los Estados Unidos con w 
(,) la democracia burguesa que puso en buen ejercicio, en libre juego, 

todo ese potencial material y humano que se habia concentrado y 
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sobrepuesto a la vastedad de los reeursos de un pais que estaba es
perando hist6ricamente la fuerza transformadora fundamental, a los 
niveles entonces coneebidos como revolucionarios. Sin el arribo a la 
democracia, sin duda que no hubiera bastado todo ese potencial de 
que habla Garda de manera tan preponderantemente flsica. 

La construcci6n del capitalismo liberal en los Estados Unidos 
tiene interiormente, desde luego, tambien sus coyunturas revolucio
narias como fue --dice Garda- la Guerra de Secesi6n, que trans
formaron el ritmo de la acumulaci6n, la organizaci6n del mercado 
y dieron renovado impulso a la revoluci6n industrial. Esta claro que 
tales coyunturas internas impulsan al capitalismo en America a ni
veles que no habia conocido antes siquiera en Europa. Pero inme
<iiatamente viene la comparaci6n con el caso latinoamerieano, en la 
eual el autor dice: 

mientras las guerras civiles latinoamericanas ahogaron sus eco
nomias en papel moneda sin lograr ninguna transformaci6n 
en el orden politico de la organizaci6n del Estado, ni en el 
orden econ6mico de la organizaci6n de la empresa productora 
ni de la distribuci6n comercial; la Guerra de Secesi6n es una 
guerra revolucionaria. 

Querria decir entonces que las guerras intestinas latinoamericanas 
han sido si no reaccionarias, sl retardatarias 0 al menos inocuas desde 
el punto de vista ,del desarrollo hist6rico y esto, para mi gusto, es un 
contraste que Antonio Garcia incluye de manera poco afortunada 
porque asi queda desvirtuado el contenido de las guerras de inde
pendenci~ que el mismo reputa de coyunturas revolucionarias y el 
del movimiento mexicano de principios de este siglo. 

Desde luego, el autor de un tema sabe mas que eualquier co
mentarista, y Garda no s610 conace intimamente la historia socia
econ6mica y politica latinoamericana sino que ademas es un trata
paises como pocos cientificos sociales; por eso me yeo tentado a ase
verar que en la muy reciente reedicion de este trabajo debio haberse 
corregido este punto que pareciendo de detalle es de la mayor im
portancia. Veamos si no es asi: De no corregirse parecerla que en 
coneeptode nuestro autor las revolueiones son 5010 las que triunfan, 
cosa que me parece de 10 mas correcta pero se da el caso de que 
la historia latinoamericana registra no 5010 revoluciones "inconclu
sas" e "interrumpidas" sino revoluciones belica, social, econ6mica y 
polStica, para no decir historicamente derrotadas, y ese es el verda
dero .problema.. 
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A mi me parece que Antonio Garcia exagera la nota cuando cali
fica a la Guerra de Secesi6n como una coyuntura revolucionaria 
porque --dice- produce la fabricaci6n en masa, la organizaci6n 
cientifica del trabajo y la integraci6n horizontal y vertical de las se
ries de empresas. Y me 10 parece porque estos tres fen6menos se
producen tarnbien en Alemania durante el ultimo cuarto del siglo 
XIX sin necesidad de ninguna Guerra de Secesi6n sino de unifica
ci6n estatal. El com,plejo de estos tres fen6menos es revolucionario 
donde quiera se de dentro de los limites geograJicos y temporales del 
capitalismo. En verdad se traduce abstractamente en expansi6n y
modernidad del mecanismo del mercado y este es un efecto tambien 
de las revoluciones y hasta de las simples guerras latinoamericanas por 
mas que nuestro autor las califique de no revolucionarias. 

Pero vamos a 10 que interesa : la expansi6n y modernizaci6n del' 
mecanismo del mercado en los Estados Unidos no obstante ser pos
terior a la guerra susodicha no es un efecto de ella sino de un 
cumulo de fenomenos que son desatados por el campesinismo y el 
populismo norteamericano, por mas que la tal guerra sea un punto· 
de toque del proceso modernizador. Piensese s610 en que la integra
ci6n horizontal y vertical de las series de empresas es bien posterior a_ 
1890, y se vera que la guerra tuvo efectos mas inmediatos y para su 
tiempo mas importantes que la propia integraci6n de los negocios. 
Por ejemplo, el fen6meno federalista norteamericano para no ir mas
lejos. 

2a. coyuntura. La guerra como coyuntura integradora del neoca,pi-
talismo aleman. Sobre ella dice Garcia que "el factor clave en el 
largo proceso de unificaci6n alemana --que adquiere caracteristicas
de una coyuntura revolucionaria, en el cicIo hist6rico amojonado
entre 1848 y 1871- es el decisivo papel desernpefiado por Rusia 
como Estado-nucleo de la nueva ordenaci6n nacional". Aqui el me
rito consiste en que el autor pasa revista a las caracteristicas del pen-
samientosocial estatista y antiestatista que tienen lugar en aquella 
coyuntura, para aterrizar en que "Ia originalidad hist6rica del desa
rrollo capitalista aleman reside en el papel orientador y esencialmente
plastico que desempefia el Estado" y los elementos que previamente
deben cumplirse e integrarse para que el Estado sea el rector abso
luto del desarrollo: a) la unificaci6n monetaria que sigue a la uni-
ficaci6n aduanera; b) la unificaci6n bancaria; c) la adopci6n del pa-· 
tr6n oro; d) la disponibilidad de un inmenso poder financiero mer
ced a la jugosa indemnizaci6n francesa de guerra ; e) la acumulaci6n 
de ahorros y depOsitos bancarios; f) la obtenci6n con la anexi6n de-

Alsacia y Lorena de grandes yacimientos que hicieron posible el mon
taJe de grandes grupos industriales; g) la consolidaci6n de la eco
nomia agricola; h) la federaci6n vial; i) el desarrollo de las investi
gaciones, y j) la existencia de unas ciencias sociales y econ6micas al 
servicio del Estado. Es decir, el desarrollo capitalista europeo cobra 
inusitado impulso despues de 1871, cuando practicamente es posible 
hablar de unos "Estados unidos de Alemania"; por 10 que podria 
decirse por las caracteristicas con que en uno y otro caso se revo
luciona al capitalismo, los Estados Unidos de America y los Estados 
alemanes cumplen exactamente la misma fase y casi exactamente en 
el mismo tiempo del desarrollo capitalista. 

3a. coyuntura. Respecto a la saturaci6n colonial y la nueva estrategia 
imperialista, Antonio Garcia sostiene que esta es revolucionaria por
que los viejos y nuevos imperios deben adoptar una nueva estrategia 
para el mantenimiento 0 para la conquista de areas y zonas de 
influencia y esta saturaci6n colonial determina tanto la exportaci6n 

- de capitales como nueva tecnica de sometimiento, como el caracter 
agresivo de la politica de anexi6n y las tendencias incesantes de 
revision del sistema de reparto de colonias, para un mejor control 
de las fuentes de abastecimiento, el dominio de fuentes de beneficia 
extra y la llamada anexi6n protectora. 

Estados U nidos lleva a cabo la saturaci6n colonial de America 
Latina por: 1) la desaparici6n de tierras sin colonizar dentro de sus
limites entre 1880-90 que dej6 sin ocupaci6n energias formidables que 
habian estado plenamente ocupadas en su propia colonizaci6n; 2) 
tambien por la saturaci6n de su mercado interno, y 3) por las nece
sidades de dar seguridad estrategica a la republica continental, ade
mas de que 10 hizo por la conformaci6n de una ideologia imperia
lista a partir de los planteos de la doctrina Monroe. 

SegUn nuestro autor, el Estado tradicional latinoamericano habia 
sido colonizado previamente en el sentido ideol6gico al adquirir un 
sistema de ideas que 10 esterilizaban para la defensa y el crecimiento. 
Y agrega: en America Latina 10 mismo que en Asia 0 en Africa, ef 
imperialismo es econ6micamente regresivo en cuanto estimula, con
serva 0 retiene las formas mas primitivas naturales y embrionarias de 
economia y de organizaci6n social y se apoya en Maurice Dobb 
cuando dice que la clase de reformas que propicia una politica im
perialista en los paises colonizados es apoyando y no suplantando las 
formas sociales y politicas reaccionarias como los Estados nativos en 
India, y la desintegraci6n politica de China, particularmente cuando 
necesitan aliados dentro 0 fuera de la colonia. 
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Asi en areas como la latinoamericana el imperialismo resulta 
regresivo; y remacha: "el imperialismo no solamente no representa 
una primera etapa mOOerna del capitalismo en el desarrollo de las 
colonias sino que es primariamente el mas fuerte obsticulo para la 
elaboraci6n organica del capitalismo en el ambito colonial; la simple 
presencia de organizaciones que extraen carbones, petr6leo, caucho 
silvestre, fibras, cortezas 0 que cornpran banana no es base para afirI mar que constituyen una base impulsora del capitalismo"; y tcxlavia i -

I remata diciendo que pcxlria condensarse que tooos aquellos elemen

I tos que exhiben la naturaleza regresiva del imperialismo en 10 econ6
mico, 10 social y 10 politico financiero, coexisten con las formas mas 
rudimentarias de economia natural, y las alimentan como fuentes 
adicionales de ganancia. 

Yo aqui, si bien coincido con el argumento general de Antonio 
Garcia, mantengo muy serias discrepancias en algunas cuestiones que 
ojala sean solo de detalle. Veamos: 

Como no fuera dejandolas "en reserva", sin explotacion, no yeo 
como pcxlria representar esto no regresividad (que esta quedo his
t6ricamente cegada desde la conquista), pero si inmovilidad; pues 
el solo hecho de que acelere la explotaci6n que lleve los "beneficios 
del mercado" hasta las areas boscosas y de extracci6n de goma, etce
tera, no implica que haya regresividad sino una acelerada integra
cion a los mecanismos del mercado y en consecuencia un reforza
miento de las condiciones del subdesarrollo capitalista y no del 
precapitalismo. TOOos aqui sabemos 10 que es la racionalidad capi
talista; mas aun, aqui todos manejamos, presumo, el concepto de 
racionalidad, proimperialista y ademas sabemos que tales ordenes 
de racionalidad nada tienen que vel' con la etica (aunque a veces se 
expresen en el campo del deber ser). Ademas, el hecho de que las 
areas arcaicas se convierten en mercado forzoso una vez impulsada 
suficientemente la actividad economica "para capitalizar exclusiva
mente las ganancias y socializar exclusivamente las perdidas", no es 
regresi6n sino avance del capitalismo que nadie tiene derecho a 
perder de vista como un regimen desequifibrado y desequilibrador, 
sobre tOOo en su fase imperialista; es adentrar a la sociedad colo
nial en un ambiente capitalista mundial, que llega a saturarse de 
imperialismo y pol' cierto tambien de proimperialismo, hasta ace
lerar y agudizar sus propias contradicciones de capitalismo subdesa
rrollado y hasta tocar plenamente las contradicciones del subimpe
rialismo. 

Respecto a que el imperialismo' fomenta la constitucion de reser

r 
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vas muertas como en el caso de las reservas petroliferas, yo pregun
taria al doctor Garcia: i muertas en que sentido?; porque el solo 
heeho de que las establezca como reservas significa que las ha con
vertido de simples poderes materiales e indestruetibles del suelo en 
un vasto potencial de reeursos produetivos y eso ya es ineorporarlas 
a los meeanismos del mercado mundial, 10 eual significana regre
si6n si el imperialismo fuera universal y eternamente valido, pero 
todos sabemos que ha tocado su fase ulterior, por eierto sin haber 
alcanzado siquiera a araiiar bien el suelo y el subsuelo mas inme. 
diato. Yo pienso que del imperialismo no basta deeir que es hist6
rieamente ineonveniente sino que de 10 que se trata es de provocarle 
un estallamiento de visceras y quizas uno de los metodos sea exhi
biendolas de mejor manera que como 10 hace Antonio Garcia. 

Respeeto a su criterio de que eontribuye a mantener los bajos 
niveles de ingresos entre los trabajadores y discrimina en favor de 
los trabajadores extranjeros, simplemente sugeriria hacer la compa
raci6n, en terminos reales de los ingresos por trabajador de la etapa 
que Garcia califica como feudal de America Latina, y sucesivamente 
con los de la etapa de incipiente industrializaci6n que corre aproxi
madamente de la decada de 1840 a la de 1900 y los de la era 
de pleno imperialismo, para advertir que el comportamiento es in
verso a la tesis de Garcia, por mas que sea un hecho el ensancha
miento de la difereneia entre los ingresos de las clases dominantes y 
las de las clases llamadas subalternas. Por otra parte la discnminaci6n 
en contra de los trabajadores nativos " en favor de los extranjeros, 
mas que agravarse, comenz6 a atenuarse desde la transformaci6n 
real ), formal de las clases etnicosocidles en clases econ6micosociales. 
Lo cierto es que en America Latina, ..se discnmina desde entonces 
s610 en contra de quienes generan menos plusvaUa independiente
mente de si son nativos 0 extranjeros, 'j1articularmente en la tra del 
imperialismo, " con independencia de si la iJ1lusvaUa se genera mayor 
Q menormente en el momento de ·la circulaci6n. 

Es cierto, pOl' otra parte, que en su fase inieial el imperialismo 
estimula el pago del salario en vales, es decir, con una moneda prac
ticamente inconvertible; pero habria que reconocer tambien que una 
de las principales exigencias de su expansion hacia las areas de satu
racion es precisamente la unificaci6n monetaria, hasta para la reali
zaci6n de los famosos beneficios extraordinarios. Ademas el regimen 
de vales es viejo; en America Latina vino a sustituir al regimen de 
mana de obra capturada y al regimen de deuda hereditaria desde 
antes de la era del imperialismo. ~ste se sirvi6 de el en una efimera 
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etapa que concluye en el promedio de los alios veinte, por mas que 
queden vestigios aun en regiones como en el norte de Mexico rural 
en que operan algunos de los mecanismos de la tienda de raya. Por 
Ultimo, el imperialismo en el subdesarrollo latinoamericano no se 
manifiesta reteniendo 0 estacando mana de obra sino expulsandola 
del proceso productivo. 

4a.. coyuntura. Las crisis dclicas y la dilataci6n social del Estado. 
Sin dilataci6n social del Estado, dice Garcia, seria imposible el sis
tema capitalista actual, entre otras razones porque las organizacio
nes de poder de las clases sedan mas fuertes que el Estado; tarnbien 
porque la ausencia total de servicios sociales habria llevado ya a una 
sustituci6n revolucionaria del capitalismo; tambien porque la ausen
cia de actividades de creaci6n de trabajo por parte del Estado haria 
mas frecuentes, profundas; largas y anarquizadoras las crisis, y por 
ultimo, porque seria gigantesco el desequilibrio del crecimiento entre 
los medios de compra que se expresan en relaciones reales de oferta 
y demanda. Y agrega que el desarrollo 0 expansi6n social del Estado 
,puede formularse con los siguientes elementos: 1) aparecimiento de 
la organizaci6n estatal como el mercado de mana de obra de mas 
alta concentraci6n y regularidad; 2) la conversi6n del Estado en 
contralor y morigerador de la lucha de clases y de las relaciones con
tractuales interclasistas; 3) incorporaci6n al ambito del derecho de 
actos intrinsecamente revolucionarios; 4) crcaci6n de organismos p<lra 
la sustituci6n de la llamada libre concurrencia en la fijaci6n del sa
lario; 5) la elaboraci6n de organismos y sistemas para desarrollar una 
politica economica con una finalidad social; 6) idem, con una fina
lidad econ6mica; 7) idem, para el desarrollo de la previsi6n social. 

Sin duda todo esto es aceptable y valedero; yo diria que recoge 
buena parte de la moderna teoria universal y latinoamericana del 
Estado. Mas aun, por la epoca en que estas cosas fueron escritas 
par Garcia, no tengo empacho en afirmar que al escribirias contri
buy6, al igual que los esfuerzos paralelos de otros cientificos latino
americanos, a generar esa moderna teoria del Estado. Sin embargo, 
siento que deja de lado 0 al menos no pone el enfasis suficiente 
en una cuesti6n fundamental que recIamo por haber leido estas 
tesis en una novisima reedici6n de sus trabajos. La expansion social 
del Estado se origina y resulta fundamentalmente porque este, hoy 
como nunca antes, dej6 de ser mera superestructura, para invadir e 
incorporarse, digamos organicamente, a la estructura y afianzarse 
todavia mas, hasta el grado de presidir, orientar y dirigir a la so-
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ciedad en su conjunto. El Estado se convierte, como de alguna ma
nera reconoce nuestro autor, en productor, empleador, movilizador 
de recurso~ materiales y sociales, financiero, comerciante, industrial, 
generador, distribuldor y tambien acaparador de bienes y de servi
cios y ademas sigue cumpliendo de manera reforzada el papel de 
policia del sistema. Es el Estado productor y reproductor del impe
rialismo y del subimperialismo. Como coincidiamos en recordar du
rante una reunion academica el doctor Maza-Zavala y el que expone: 
en algunos -de nuestros pa£Ses latinoamericanos el Estado resulta hasta 
productor -de la alta burguesf.a contemporanea y de atros segmentos 
sociales, en una que podria parecer busqueda desesperada de una 
modernidad que se ha hecho esperar .varios .i£glos. 

Antonio Garcia afinua en otra parte de este mismo trabajo, que 
una de las causas fundamentales de que nuestro subcontinente no 
haya conquistado un minimum de independencia economica ni su
perado su localismo y formas tradicionales de existencia politica, es 
la carencia de una eficaz, representativa y verdadera organizacion 
nacional del Estado. Y me parece que en 1979 ya es posible y 
necesario acIarar d6nde si y donde no sucede eso. Yo pondria las 
cosas al reves: la escasa y precaria independencia economica 10
grada par algunos paises latinoamericanos, la pennanencia del 10
calismo politico y algunas de las fonnas tradicionales de existencia 
politica se dan unas veces a pesar de y otras yeces merced a la or
ganizaci6n nacional del Estado. Y pongo por ejemplo al Estado 
mexicano y al Estado colombiano de los cuales si fuera posible 
desearia se abriera la discusion en extenso; porque al menos en Me
xico el Estado es un fenomeno nacional viejo que se criba en los 
cedazos de dos revoluciones, una de las cuales, la liberal de 1854-57, 
es la mas profunda revolucion social de America Latina hasta antes 
de diciembre de 1959 en que triunfa la Revolucion Cubana; y se 
decanta en dos grandes periodos proimperialistas: el proimperialis
mo precoz del porfiriato y el proimperialismo aplomado y maduro 
de los regimenes de la revoulci6n mal conocida como de 1910-17, 
que dieron al Estado mexicano incIuso la caracteristica de Estado 
de gobierno fuerte, y hay quienes dicen Estado presidencialista de 
gobierno fuerte. Creo que Antonio Garcia y el que esto escribe 
podriamos estar de acuerdo en no confundir al Estado en Mexico, 
Venezuela y Colombia (caeteris paribus), con el connato de Estado 
en las republicas ex-bananeras 0 en los simples cotos de caceria hu
mana de los pinochetes, videlas, pachecos, molinas, bennudez y otros 
generaletes de las reprivadas (que no republicas) latinoamericanas; 
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sin desconocer el incontestable caracter oligarquico del Estado ahi 
donde si es realidad plena. 

En todo caso creo que el criterio de Antonio Garda se presta 
a la critica s610 por haberse emitido empleando el mas elevado nivel 
de abstraccion. Por eso no se advierten en su aserto siquiera las com
plejidades de la politica de masas. Es cierto 10 que dice Garda en 
el sentido de que no obstante la crisis de '29 y la guerra de '39, 
no se pone en evidencia poHtica la necesidad de dar una estructura 
nacional y tecnicamente adecuada al Estado en America Latina (yo 
diria exCluyendo a Mexico y Argentina), entre otras causas por la 
permanencia de una ideologia antiestatal y tambicn por el mante
nimiento de un sistema cuasicolonial en cuanto a la multiplicidad 
y dispersion de los ingresos y el predominio cuantitativo de las ren
tas tradicionales y de los impuestos sobre el consumo y el trabajo, 
o por el mInimo desarrollo practico del sentido de servicio en los 
organismos reguladores del Estado, 0 por la existencia de minima 
fuerza de presion social y poHtica a causa de la dispersi6n geografica 
y poHtica de la poblaci6n. Por si fuera poco, tambien ejercen su 
influencia la oculta e indivisible dictadura econ6mica y politica del 
localismo (entiendase caciquismo); el bajo nivel de cultura poHtica 
de las altas clases sociales que s610 entienden al Estado como un 
gran concesionario de ganancias extras, y la influencia norteame
ricana que impide la articulacion del Estado Nacional. 

Pues todo esto, me permito acotar, obstaculiza ciertamente la 
dilataci6n social del Estado latinoamericano peTo no la impide, pues 
el desarrollo capitalista dependiente de America Latina registra pre
cisamente una continua extensi6n de la actividad estatal como de
terminante en la produccion y reproduccion del sistema hasta lograr, 
como dicen los politic610gos, multiplicar su autonomia relativa, 0 
como decimos los economistas hasta afirmar su soberania; incluso 
en no pocos paises esto se relaciona intimamente con el armamen
tismo y la militarizaci6n (Brasil-Argentina-Peru). Es decir, el Estado 
ha dejado de ser un mero reflejo de la estructura socioecon6mica 0 
simple instrumento de una clase, porque expresa la nueva situaci6n 
de dependencia internacional, la estructura socioecon6mica, el clima 
cultural e ideol6gico. Sirve a la clase dominante y esta es algo mas 
complejo que la simple burguesia, de suerte que se ha convertido en 
actor fundamental de la sociedad nacional. 

No se puede hablar univocamente del Estado en America La
tina, porque nuestro subcontinente es un vasto conglomerado de una 
historia espedficamente dispar y de una composici6n heterogenea en 
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la que se entrelazan caracteristicas de progreso, de estancamiento y 
aun de regresi6n, que afectan intimamente, pais por pais, al Estado 
nacional y que hacen que su relativa independencia de las clases 0 

grupos, 0 su no sujeci6n a la competencia, comprometa en unos 
paises en un sentido positivo y en otros en el universo su caracter de 
instancia global; con todo y que en general acumula nuevas fun
ciones que se agregan a las tradicionales y las refuerzan para posi
bilitar su exito hist6rico. En fin..• 

5a. coyuntuTa. La abolici6n de formas sociales antiguas como tecni
cas revolucionarias del ensanchamiento del mercado: Esta tecnica co
rresponde, dice Antonio Garcia, exclusivamente a un periodo revo
lucionario del siglo XIX. SUS principales aplicacione hist6ricas, en 
distintos medios geoculturales, son la abolici6n revolucionaria de la 
esclavitud en los EVA, de la servidumbre en Rusia y de la escla.
vitud y la servidumbre en America Latina. Aqui la politica de 
extinci6n de comunidades indigenas no trajo, expresa, ni la reela
boraci6n del mercado, ni una ampliaci6n de las posibilidades capi
talistas, sino una conversion del pueblo organizado comunalmente 
en una masa flotante de peones, noIninalmente libres para com,pro
meterse contractualmente pero en la realidad sometidos a un regimeIl' 
de radicacion forzosa, de salariado en especie y sin posibilidades de 
vinculos estables con el mercado. Esta conducta anticomunal, agrega, 
nada tiene de capitalista sino al contrario, es la expresi6n del neofeu
dalismo latinoamericano. Es decir, por regIa general "el capitalismo 
no s610 no aplica la tecnica de eliminar 10 que sobrevive como un 
enquistamiento del pasado econ6mico, sino que se apoya y recons
truye sabre esas instituciones arcaicas". Esta moderna tendencia de 
conservaci6n de las formas sociales antiguas es entonces una verda
dera tendencia universal, en el sentido de que su radio de aplicaci6n 
es no s610 el de los paises coloniales y perifericos sino el de los 
paises del centro, de primero 0 segundo orden. Y es este uno de los 
principios regresivos que operan en el subsuelo del capitalismo con
temporaneo. Dejo la tesis asi, planteada, porque resulta asi de 10 
mas subjetiva para el analisis que incorporare enseguida. 

6a. coyuntura. La incorporaci6n directa de America Latina al mer
cado mundial por medio de las guerras de independencia. Antonio 
Garda sostiene al respecto que"el impacto del capitalismo ingles 
en la economIa hi~anoamericana no es tan grande como para ge
nerar un tipo de capitalismo organico, pero si para romper el orden 
tradicional de unidades cerradas y autosuficientes con una vincula
cion unilateral y estrecha con la economia intennediaria de la me
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tr6poli". En esto hay dos 0 tres cuestiones que a mi modo de ver 
merecen nuestra atenci6n: Si a 10 que se refiere nuestro autor es a 
que distendidos los laws del control hispano la penetraci6n inglesa 
mantuvo a Latinoamerica como un area de incipiente capitalismo 
sojuzgado, es evidente que este caracter global de la economia la
tip.oamericana se mantiene· aun a 10 largo de la prolongada domina
ci6n norteamericana. Pero hay algo mas: incipiente, retardado, ar
caico en cuanto a las formas concretas de explotaci6n, el capitalismo 
latinoamericano resulta desde el principio organicamente funcional al 
desarrollo capitalista europeo primero y norteamericano mas tarde; 
por otra parte, hacia su interior sucede otro tanto que a los regi
menes que 10 sojuzgan "imperialistamente" en concepto de Antonio: 
organicamente incorpora a sus designios de mas largo alcance en 
tiempo y espacio las viejas formas de organizaci6n socioecon6mica 
y politica, en las que sustenta su raquitica y precaria dosis de 
acumulaci6n. Por ello, cuando se habla de las economias colonizadas 
como sistemas autosuficientes y cerrados no se repara suficiente
mente en la potencialidad que entraiian para su propio desarrollo 
y que, pese a las sucesivas hegemonias extemas que les son sobre
puestas, logran objetivar en innegables procesos de integraci6n y de
sarrollo stihordinado. 

Si por economia cerrada ha de entenderse a un universo ca
rente de comercio exterior mas 0 menos libre, la supuesta dispersion 
geograJica y falta de integracion econ6mica interior, caso de haber 
sido irrestrictamente ciertas, derrumbaria con su dinamica natural 
aquella vieja tesis. Piensese si no, tomando el ejemplo mexicano en 
el intenso trafico mercantil con hienes de insumo y consumo entre 
los altos mineros de Zacatecas y Guanajuato y la vasta zona agricola 
del Bajio 0 la gran zona de asentamiento del Valle de Mexico y su 
radio de influencia desde la era Virreinal. Piensese, tomando el ejem
plo colombiano, en la verdadera relaci6n entre Cundinamarca y Car
tagena de Judias. 

Para America Latina aquello de autosuficiente fue y sera siempre 
cierto en la medida que por encima 0 por abajo de la dorninaci6n 
extema mantuvo y mantiene una dinamica que no 5010 Ie permite 
transportarse de unos a otros estadios del desarrollo hist6rico sin per
dida de su identidad, sino que incluso cornienza ya a romper el cereD 
del neocolonialisqlo imperialista rnientrali viejas hegemonias mun
diales caducan y se avizora la debacle capitalista. Lo de cumulo de 
economias cerradas durante el coloniaje y el primer periodo inde
pendiente desde el pupto de vista de la articulacion nacional de un 
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sistema productor, cae por tierra en mas de uno de los argumentos 
del propio Garcia. 

Por esto precisamente es que los Estados latinoamericanos ini
cian desde temprano la consabida carrera de supuestos "estados insol
ventes"; pues sus emprestitos, aun los de guerra, resultan uno de los 
mas jugosos negocios para las casas financieras metropolitanas, en el 
sentido de que "la creaci6n de Estados y de ejercitos permanentes 
representaba, en el hecho, la constituci6n de un mercado latinoame
ricano de la mas alta concentraci6n" segu.n el propio Garcia. Creo, 
con Antonio, que insistir en el "caracter cerrado" de las economias 
colonizadas es evidenciar la colonizaci6n del pensamiento, pues 50S

tengo que el comercio exterior fue uno de los pilares del sojuzga
miento latinoamericano hasta nuestros dias. Sabre ella mi argumento 
es largo y se expone en mas de un trabajo.* 

III.	 SOBRE EL CAPITALISMO Y EL FEUDALISMO EN LA AMERICA 

CoLONIAL INI>O-ESPANOCA 

En la obra a la que pasamos revista se da por sentada la existencia 
de un tipo especifico de feudalismo en la America Colonial, cuyo 
estudio debe hacerse daodole la categoria de sistema propio, si bien 
no desvinculado de las influencias medieval y renacentista. Y no es 
esta la mejor oportunidad para avalar 0 contradecir esta tesis gene
ral; particularmente porque la discusi6n acerca de la existencia 0 no 
existencia de tal formaci6n econ6micosocial para mi gusto esta pIe
namente superada por las tendencias del debate hist6rico en tomo 
al desarrollo del capitalismo latinoamericano; hecho que no me 
exime de hacer referencia directa a algunas de las tesis parciales 
que Antonio Garcia puntualiza alrededor de este gran tema. 

En primer lugar quiero referirme a la legislaci6n de Indias, de 
la cual nuestro autor estima de manera tajante que no debiera to
marse como base de la caracterizaci6n del modo de producci6n que 
prevaleci6 durante la Colonia, particularmente en el analisis del re
gimen de salariado. A mi me pareee que la legislaci6n de Indias, 
vista al nivel de la Recopilaci6n de Leyes de Indias, no era sino un 
conjunto de cedulas reales y disposiciones especiales surgidas de la 
realidad y necesidades americanas, hilvanadas y codificadas con arre

* Vease por ejernplo, "Mexico: Explotaci6n petrolera e ideologia dorni
nante", en Problemas del Desarrollo. Vol. x, No. 37, febrero-abril de 1979, 
pp. 149-168. 

Administrador
Text Box



56 

r
 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

glo al derecho romano y al derecho can6nico, que suplio las lagunas 
de la legislaeion metropolitana, para garantizar un contexto conse
cuente a las aspiraciones peninsulares. En esto, trabajos como los 
de Silvio Zavala 0 de De la Torre Villar son clave del analisis. 
Asi, si se analiza el tomo x del Ramo General de Parte, se encuentra 
que en 1652 el Virrey Novohi~ano "manda hacer justicia en rela
cion con los graves abusos. .. que se cometen en las haciendas ... 
donde hay muchos indios vejados de los duenos y mayordomos... no 
sOlo en no estar muchos de ellos p'dgados de sus salarios y trabajo 
personal, sino de laopresion con que los tienen, cargandolos contra 
su voluntad de ropa y dineros... para que con desquite de este 
debito los pongan unidos al servicio de sus haciendas, contra su 
voluntad y gusto". Para Garcia, las aspiraciones metropolitanas no 
eran las de abrir un vasto proceso productivo que reforzara la po
sicion hispana en el mercado mundial sino la simple succion de 
metales preciosos. Yo replicaria a esto diciendo que la verdad es que 
el oro result6 ser poco en relacion no solo con las necesidades mer
cantiles de Espana 0 con la ambici6n de los peninsulares; tambien 
10 fue respecto a las incultas tierras y al monto de la poblaeion abo
rigen. Los productos encontrados en America no eran tampoco las 
especies que mas interesaban a una Espana posfeudal y mercanti
lista, la que buscaba en America la expansi6n econ6rnica y politica 
porque necesita mayores reinos y subditos que Ie permitieran conso
lidal' su esencia de gran nacionalidad, y tal consolidaci6n tuvo que 
pasar, necesariamente, por la apertura de una enorme y compleja 
planta productiva colonial, a la que tuvieron que ser incorporados 
masivamente los principios de una racionalidad antifeudal y tecnicas 
productivas en concordancia con el mercantilismo mundial, por mas 
que las formas espedficas de sojuzgamiento de la mano de obra ten
dieran a identificarse con la propia del feudalismo, 0 mas que eso, 
fueran formas en que tendian a hibridizarse los mecanismos de ex
plotacion humana del feudalismo con los que lIegaron a exhibir los 
modos mezoamericano y andino de producci6n. 

Antonio Garda toma su concepto de "feudalismo colonial latino
americano" de Luis Chavez Orozco,* quien sostiene que tanto la 
agricultura como la industria manufaeturera tenian que supeditarse 
a la naturaleza colonial de la economia, en 10 cual tiene razon; pero 
no es cierto 10 que tal autor sostuvo en su tiempo, en el sentido de 
que la principal peculiaridad de aquella economia fue su caracter 

.. Paginas de la historia econ6mica de Mexico. 
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cerrado 0 consuntivo, yaqui ya he cxpresado por que. Si es correcta 
la afirmacion de Chavez Orozco de que la mano de obra en la pro
duccion manufaeturera 10 mismo que en la agricultura y en lao 
mineria tenia que ser proporcionada por los indigenas, ya que d 
colono espanol lIegaba dotado con suficientes recursos de toda indole, 
para convertirse en explotador de indigenas, carece de fundament~ 

su opini6n de que "se produda s610 10 que podria consumirse dentr~ 

de la misma zona, mas alIa de la cual los productos no podian dis
tribuirse por falta de vias de comunicacion". 

Sin duda que, como 10 propone Chavez Orozco, las clases ex
plotadoras se integraban con los terratenientes, maestros, artesanos~ 

empresarios, mineros, obrajeros y comerciantes, ademas de los asen
tistas y los clerigos; mientras que las clases explotadas se integraban 
con los peones, los ejidatarios, los jornaleros de las minas y los obra
jes y los oficiales artesanos. Pero si bien es cierto que aun a finales 
de la Colonia los terratenientes y los maestros artesanos no podian 
ser calificados como integrantes de una clase tipicamente capitalista 
('recordar de paso que el concepto de clase social es un concepto 
moderno), tampoco podian ser identificados como senores feudales 
los terratenientes, ni como empresarios tipicamente capitalistas los 
clerigos, como se desprende de la "estructura colonial de clases" que 
propone Chavez Orozco. 

Por otra parte, ni los peones podian ser asimilados a la calidad 
de siervos porque, 0 bien eran arrendatarios (medieros 0 simples 
aparceros) que temporalmente trabajaban asalariados, 0 bien sola
mente asalariados; ni los oficiales artesanos cumpHan en la produc
ci6n el papel de simples proletarios, pues bastaria pensar en la pre
sencia de los aprendices, verdadera categoria laboral, para atribuir 
a aquellos el doble caracter de explotadores-explotados. 

La falta de congruencia interna en el esquema de Chavez Oroz
co, invocada por Antonio Garda, queda manifiesta cuando de manera 
por demas forzada haee "corresponder" a "la sociedad feudal de la 
Colonia" una "estratificacion clasista" en la que el clero al que 
califica de capitalista, goza de la primera prioridad socioeconomica 
y politica en funcion "de las ventajas que obtenia de la explota
cion", "estratificaci6n" en la que siguen al clero en orden decre

I
I ciente de prioridad los "capitalistas comerciantes y asentistas" y "los 

capiWilistas mineros"; asignando apenas el cuarto lugar de esa escala 
a los terratenientes que, por 10 demas, son los unicos "senores feu
dales" que aparecen en el esquema segu.n el cual cabria esperar que 
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fueran estos precisamente los que ocuparan el lugar de mayor pri
vilegio econOmico y social. 

Yo creo que cuando Antonio Garcia sostiene de manera dras
tica que en y durante la Colonia se robusteci6 el Estado como orga
nismo parasitario, quiere decir mas bien, como 10 hace Jose Miranda 
al calificar la epoca de Felipe IT, que todo se hacia por razones 
de Estado, por mas que 10 politico se consustanciara en 10 econ6mico 
y viceversa, pues se trataba de los tiempos heroicos del mercantilis
mo. EI regimen de entonces revela que el Estado era todo menos 
un parasito (piensese en terminos de producci6n y mercadeo de los 
prOOuctos "estancados": tabaco, cafia, vid y morera). 

Pero la obra de Garcia en algunos aspectos fundamentales repre
senta un importante jal6n historiografico-econ6mico; vease si no su 
analisis y caracterizaci6n de la comunidad indigena coionial y con
temporanea, de los cabildos; sus aportes al estudio de la mita, la 
misi6n, la reducci6n y la encomienda; y el estudio especifico del 
papel de la esclavitud y la servidumbre colonial y el analisis cien
tifico del caracter regresivo de la organizaci6n gremial indiana; la 
naturaleza regresiva del sistema fiscal de aquel periOOo y la trabaz6n 
historica entre la economia natural y la monetaria, avances de Gar
cia que, para muchos otros autores que vinieron despues, fueron 
base de profundizaci6n en el analisis cientifico. 

IV. SOBRE LA COMUNIDAD INDIGENA Y LA LUCHA POR LA TIERRA 

Nada ha hecho el Estado en America Latina para equipar 
economica y tecnicamente las comunidades indigenas, para do
tarIas de hospitales y escuelas, para enseiiarlas a mejorar los 
rendimientos de su traba,jo y a elevar sus niveles de bienes
tar, ni siquiera para conservar sus bienes territoriales. Su {mica 
preocupaci6n ha sido romper la comunidad y' distribuir entre 
los indios un patrimonio descuartizado en pequeiios lotes, de 
libre disponibilidad individual, aun cuando en esta operaci6n 
haya resultado una adquisici6n en propiedad de no mas de 
media hectarea... Es claro que en esta lucha desproporcio
nada la comunidad 5610 ha pOOido defender su vida: nada 
ha podido hacer, en cambio, por la transformaci6n de sus ru
tinas, de sus fonUas precarias de economia y de organizaci6n 
social. La comunidad ha 'existido como un marco, no como 
un sistema. Para que se convierta en sistema oe vida, deberia 
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transformarse en cooperativa integral, capaz de cubrir los dis
tintos frentes en su actividad econ6mica, tal como se desprende 
de la Resoluci6n XLVI del Congreso de patzcuaro. 

Tal es el grito de protesta de Antonio Garcia frente a la mas 
aberrante de las contradicciones engendradas y mantenidas por la 
sucesi6n hist6rica subcapitalismo-subimperialismo latinoamericano, y 
su d,esdoblamiento en perenne colonialismo interno. 

El desplazamiento de los pueblos ind~nas -ya que el des
pojo dentro de la ley se encubre con ciertas imagenes juridi
cas que 10 legitiman- es una catastrofe que se efectua, por 
regIa general, no 5610 rompiendo los elementos de cohesion y 
defensa de la comunidad, sino aesde el punto de vista na
cional del mercado de alimentos: con las comunidades indi
genas han desaparecido [en todos los fIancos] las mejores Fuen
tes de abastecimiento agricola y se ha iniciado La crisis cr6nica 
de alimentos. 

• i Quien podra representar los intereses de los indios, si pre
cisamcnte el sistema de partidos y representacion electoral sigue con
trolado por las fuerzas mas adversas a la comunidad encabezadas por 
la cupula neolatifundista? 

• i Como romper una coalicion de fuerzas -armadas con los 
instrumentos de la represion juridica y politica- frente a las cuales 
ni los indios ni los indigenistas pueden parar siquieralas sentencias 
de desahucio? 

• i Como actuar en la comunidad ya no a la defensiva sino a 
la ofensiva asi fuera 5610 para achatar el filo de los instrumentos 
que cercenan el precario patrimonio de la comunidad? 

Porque para Garcia la gran maniobra juridica y politica dei 
Estado, para eludir la responsabilidad doctrinaria de reconocer la 
comunidad indigena, ha sido la asimilaci6n del comunero a la ca
lidad de un simple ocupante de baldios. Porque ni por asomo se 
recuerda la vieja tesis romanista incorporada a las legislaciones de 
inspiraci6n napoleonica, de la copropiedad. Con una mana el Es
t:<j.do ha pretendido organizar cooperativas donde no existenbases 
ni tradiciones comunales, creando 5610 malas sociedades an6nimas 
disfrazadas de cooperativas, como en los transportes' y la pesca, di

.: 
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gamos; con la otra, borra hasta la raiz las bases de la cooperaciolll 
agraria y agricola. 

En el actual estado de cosas, dice Antonio, una comunidad de
indios podria definirse juridicamente como una persona colectiva,. 
pero economicamente, inmersa dentro de la estructura neolatifun-· 
dista, no puede constituir masque un regimen de miserrimos usufruc-· 
tos individuales. Y no pOOd subsistir si no se Ie dota de una nueYa! 
base territorial y organizativa. En esto consiste la gran tarea del' 
indigenismo: en la transformaci6n de un abstracto regimen de pro
tecci6n juridica, en un firme y estable regimen de organizaci6n 6Co

n6mica que dote a la comunidad de los elementos para que ella< 
misma resuelva los problemas de su desarrollo. Y en esto, no hay
que hacerse ilusiones, ni el nacionalismo ni el patriotismo romanti
cos tienen perspectiva. Es rompiendo el conjunto de la estructura' 
socioecon6mica capitalista como podr:in darse pasos significativos en, 
ese sentido. 

V.	 SOBRE LA REFORMA AGRARIA Y EL DESARROLLO CAPITALISTA EN' 

AMERICA LATINA 

Me asomare a este que es uno de los grandes temas tratados por' 
Antonio Garda, lamentando, por limitaciones de espacio, no haber-· 
me referido a sus libros sobre Las clases sociales en la America LatinB,_ 
sobre Los sindicatos en el esquema de revoluci6n nacional popular 
y 'sobre la Sociolog£a de la reforma agraria en America Latina. Es
pero que otros estudiosos latinoamericanos los aborden porque estoy' 
seguro que son de capital importancia en la comprensi6n del pensa-· 
miento de este singular investigador contemponineo. 

Uno de los principales problemas a que se enfrenta el estudio de la 
reforma agraria en America Latina es el de la diversidad de inte-
reses y objetivos que exhibe tanto de pais a pais como de regi6n a 
region dentro de algunos de los paises del area. Con todo, el rasgo
que permite englobarla en un miSJlllo caracter esta dado por el hecho
de que en todas partes anula la posibilidad de desarrollar un modeh· 
que no sea el funcional a la consolidaci6n de la estructura socio-
econ6mica proim,perialista. 

Lo anterior, que en mayor 0 meLlor medida ha sido denunciado· 
en la literatura contemporanea robre la problematica economica la-
tinoamericana, en el trabaJo del doctor Antonio Garda sobre la, 
reforma agraria y el desarrollo capitalista de nuestro subcontinente,. 
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'es objeto de un tratamiento que con notables rigor metodol6gico y 
uniformidad en el nivel e hilvan discursivo 'se abre hacia temas tan 
vastos e importantes como el de los asent:arnientos rurales y los pa
trones de ocupaci6n territorial, los modelos de dominacion imperia
[istay los reacomodos espaciales de la poblaci6n, y la integra.cion 
'fiisica de los paises dentro del moderno cicIo de la dominacion ex
terna; para advertir con objetividad los cambios agrarios en la fase 
ultima del desarrollo capitalista dependiente. Es decir, este estudio 
ademas de referido a la parte esencial de nuestra problematica lati
noamericana, tiene el atractivo de la originalidad en sus planteos y 
de la inconformidad con las f6rmulas de la oficialidad tecnica y del 
inmovilismo ideol6gico. 

Como la de un autentico pensador latinoamericano, la obra de 
Garda no requiere, para su consideraci6n cientifica y politica de jui
dos como el que aqui se produce. Pero si de alguna manera se qui
sieran destacar sus planteos, habria que reparar en el alcance y en 
10 mucho que se puede aprender de las que parecen ser sus princi
pales tesis: 

• La conservaci6n de los patrones coloniales de ordenamiento 
politico-territorial, no s610 han facilitado la instalacion y funciona
rniento de los <tparatos de dominaci6n imperialista, sino que han 
retrasado -en los pIanos de la ideologia y la cultura- la formaci6n 
<Ie una conciencia critica latinoamericana ca,paz de ganar una propia 
vision del mundo, de comprender la naturaleza de su poblaci6n y 
de situarse en el tiempo y el espacio. 

• La actual vision latinoamericana del tiempo y de la estruc
tura espacial, continua aJustandose a la visi6n teorica e ideologica 
del colonialismo iberico y de las metropolis imperialistas que han 
determinado los modos de inserci6n de 'America Latina en el mundo 
contemporaneo. 

• En consecuencia, el anaIisis cientHico de la reforma agraria 
iatinoamericana hace indispensable una precision conceptual acerca 
<Ie 10 que se entiende pOl' patrones de poblamiento y pOl' tipos de 
asentamientos humanos. 

• En esa vertiente, es fundamental el estudio desde el modele 
bispanocolonial de ocupaci6n territorial y de asentamiento rural hasta 
-los m'ldclos de dominacion imperialista y los reacomodos espaciales 
<Ie la poblacion a que dan lugar (pasando poria apertura capita
tista colonial y el impacto de las guerras de independencia). 

Administrador
Text Box



r
 
62 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

• Esto tiene que ser asi porque los modelos de modemizaci6n 
ca,pitalista de la agricultura en los distintos periodos, estan fiITfl£
mente vinculados a la dinamica de la integraci6n fisica y a las mo
dalidades que Ie imprime el proceso de consolidacion de la economia 
de mercado en el ambito nacional y trasnacional. Y en ultima ins
tancia, fue el desarrollo de formas avanzadas de concentraci6n capi
talista 10 que pudo impulsar el transito entre el antiguo ordena
miento econ6mico-politico de las regiones dentro de cada ,pais, y 
el nuevo ordenamiento territorial a partir de los procews de reur
banizacion e industrializaci6n, 10 que desencadeno, a mas de los. 
primeros fenomenos migratorios del campesinado, el proceso de aper
tura capitalista en una creciente concentracion de mana de obra: 
asalariada en los campos y ciudades. 

-- Entre las nuevas formas capitalistas de concentracion agraria 
es ,posible identificar, aun en las areas mas modemizadas, que ef 
papel de la tierra no ha sido tanto el de bien de produccion como 
el de bien de inversion financiera y de especulacion. Por ello, esas 
nuevos tipos de concentracion agraria no han padido !ieI' rotos 0 rno
dificados ni por los modelos liberal-populistas de reforma agraria nf 
pol' las poHticas tributarias de inspiraci6n keynesiana, ni tampoco 
por los recientes proyectos de modemizaci6n capitalista. 

·Si bien en varios paises latinonmericanos !Ie han p!'Opuesta y 
desarrollado programas de modificacion de la estructura agraria~ 

esto no ha significado hasta ahara que se persiga romper el mono
polio de la propiedad sobre la tierra y sobre los recursos naturales~ 

ni que se haya querido ir mas alla de la modemizaci6n tecnol6gica 
y social de la empresa latifundista. POI' encima de ella ha estado 
presente la afectacion de las explotaciones mas anacr6nicas y mas 
asediadas poria presion campesina, y la incorporacion de los terri
torios baldios de la periferia agricola, ganadera y silvicola que se 
habian conservado como patrimonio fiscal. 

• La pragmatica ha dictado incluso la extension de la fron
tera agricola y ,pecuaria mediante la manipulaci6n de las migra-. 
ciones campesinas a traves de una colonizacion de efectos tan ra
quiticos y efimeros que inmediatamente dan paso a la monopoliza
cion de las nuevas areas y actividades, sin que hayan significad<> 
inversion directa de las oligarquias burguesas y terratenientes. 

• Un modele limite de reforma agraria fue el promovido par la 
Alianza para el Progreso, caracterizado por la tendencia a utilizar 
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metodos de profilaxis para impedir la subversion revolucionaria del 
campesinado y para evitar en 10 posible la intervenci6n militar di
recta. La secuela ha sido que las corporaciones trasnacionales han 
superado su condicion de prqpietarias de tierras y productoras direc
tas, y centrado su actividad en el control de los aparatos de finan
ciamiento, de comercializacion y de "transferencia" de tecnologia. 
Mas aun, han promovido su metamorfosis por medio de las em
presas mixtaS con el Estado 0 de los contratos de asociaci6n con las 
empresas campesinas. 

• Naturalmente, los casas de Mexico, Venezuela, Bolivia y Chile, 
ilustran las modalidades nacionales en que se manifiesta el proceso 
de modemizaci6n agricola, en el amplio espacio abierto entre re
forma y contrarreforma agraria, y entre reforma agraria y contra
rrevoluci6n social. 

Expresado 10 anterior, apenas hace falta agregar que el trabajo 
del doctor Antonio Garcia a que rne estoy refiriendo soporta con 
holgura el an.Bisis especializado y exigente, pOI' 10 que, entre enten
didos, cabe es,perar que desate grandes avances en el debate y en la 
teorla del desarrollo agrario latinoamericano, siendo ya, uno de los 
principales aportes. 

VI. SOBRE EL NUEVO PROBLEMA AGRARIO DE AMERICA LATINA 

Uno de los principales problemas a que actualmente se enfrenta eI 
pensamiento y la politica agraria de los paises de America Latina 
es el de la creacion de instrumentos de acci6n mediante los cuales 
pueda ser superada la etapa de los viejos estatutos juridicos espe
ciales, que comienzan pOI' parcelar de manera harto artificial el am
bito de la fenomenologia agraria y, con ella, la vision con que ha 
pretendido abordarse y resolverse su grave problematica. Ejemplo de 
tal parcelacion son los c6digos que en algunos paises del area se 
destinan a normar de manera exclusiva la explotaci6n forestal, 0 el 
uso y destino de los suelos 0 las aguas disponibles, 0 la conserva
cion del medio ambiente, 0 la explotacion de la fauna, 0 de los 
recursos marinos, 0 de las tierras fiscales, 0 la comercializacion de 
las areas de expansiOn urbana; en un sentido que promueve el cre
cimiento economico estrictamente factorial; 0 que, en el mejor de 
los casas, contempla el crecimiento economico del sector agropecua
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cio de manera casi inconexa respecto a posibles proyectos nacionales 
de desarrollo agrario integral. 

No obstante referirse al caso especifico de Venezuela y en su 
segunda parte al caso de las economias centroamericanas, uno de los 
mayores aciertos del libro del doctor Antonio Garcia sobre El nuevo 
problema agrario de America Latina, consiste en que su vision se 
Linca en la ex,periencia que en esta materia ha sido registrada pol' 
la historia reciente de los paises del area, y que el propio autor sis
tematiza, entre otros libros, en su Sociologia de la reforma agraria 
.en America Latina (Amorrortu Editores; Buenos Aires, 1973);* 
para ofrecer ahora, en una perspectiva de conjunto, los elementos 
que minimamente debiera conjugal' la nueva politica agraria para 
trascender la etapa de simple crecimiento agricola, y arribar mediante 
un proceso planificado y coherente, a un estadio historico que el 
propio autor denomina de desarrollo agrario. A este acierto se su~a 

el de que inc1uye, como se acaba de expresar, un tratamiento suma
rio del nuevo problema agrario de America Central, zona en la que 
ios regimenes de propiedad, tenencia y destino economico y social 
de la tierra, han definido uno de los aspectos maS criticos de la 
nueya problematica agraria latinoamericana, que el autor se propone 
abordar, segUn me ha dicho, en una serie de estudios de los cuales, 
al que aqui critico habran de seguir los cOITespondientes a la Ame
rica Andina, a la Orinoco-Amazonica y la tipicamente mezoameri
~ana. 

He aqul, para terminal', algunas de las principales contribuciones 
te6ricas de este breve pero riguroso trabajo cientifico: 

1.	 La transformaci6n de la reforma agraria tradicional en un pro
ceso planificado y coherente de desarrollo agrario, es un esfuerzo 
en el que convergen pOl' 10 menos los siguientes componentes: 
~a movilizacion politica de las masas trabajadoras, el ascenso del 

r	 movimiento campesino y la induccion de un proyecto de creci
miento economico hacia adentro. 

2.	 Tal trasformacion presupone la adopcion de un nuevo concepto 
.de estructura agraria en el cual se integran todas las fuerzas 
'productivas, materiales y sociales del agI'O al regimen global de 
produccion y distribucion y todos los elementos de la superes
1I:ructura que 10 condicionan. . 

". Vease las tipologias econ6micas, sociol6gicas, hist6ricas y dialecticas 
-de la reforma agraria en America Latina que el doctor Garcia ofrece en 
dicho voiumen. 
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3.	 El nuevo concepto de estructura agraria hace posible compren
del' tanto la especificidad de los regimenes de propiedad, tenen
cia, usa, destino y explotacion de la tierra; de la estructura 
del producto sOcial agrario; del origen de sus insumos, y de su 
destino socioeconomico; como los estrangulamientos estructura
les de la distribucion, los desequilibrios de la circulaci6n, los 
vicios de la formaci6n de los precios y su articulaci6n a la es
tructura del poder politico y la ideologia dominante. 

4.	 Al pasar de los criterios de propiedad, posesi6n, subempleo, di
lapidaci6n y destrucci6n de los recursos renovables; al criterio 
de articulaci6n de constelaciones de poder que operan a traves del 
financiamiento, mercadeo, inmovilidad, 0 movilidad y man«;jo de 
masas, dependencia tecnol6gica y politica; contribuye a la com
presion del transito de la cultura del latifundismo, a la cultura 
del neolatifundismo. 

5.	 Explica y promueve la reforma agraria mas que como un fin 
en sl misma, como instrumento de una estrategia global de 
desarrollo economico, politico y social, que actua poria afec
tacion total de la estructura agraria a traves de la redistribu
cion social del credito, la tecnologia y los recursos naturales y 
de la incorporaci6n del campesinado a los beneficios del desa
rrollo. 

6.	 Supera la incapacidad hist6rica que para promover el desa
rrollo, tiene la relaci6n entre los enunciados superestructurales 
de desarrollo social y los instrumentos juridicos y politicos indi
vidualistas, como la dotaci6n, la titulaci6n y la producci6n. 

7.	 Denuncia como condicionante del subdesarrollo agrario la sim
biosis existente entre el extremo latifundismo y la extrema mi
nifundizacion; en el fondo cara y cruz de la estructura neolati
fundista. 

8.	 Distingue de un primer nivel de areas que podria considerarse 
tradicional (areas generales: forestales, agricolas, ganaderas y 
urbanas; y areas especUzles: inaccesibles 0 de dificil aprovecha
miento), un segundo y original nivel que integran : i) Areas cri
ticas de reforma agraria constituidas pOl' grupos minifundistas 0 

precaristas, 0 areas explosivas poria mayor presi6n campesina; 
ii) Areas rurales de expansion urbana constituidas pOl' las zonas 
de influencia de las ciudades metropolitanas que transform,uon 
la tierra de bien productivo en bien de especulacion e inversi6n 
financiera y iii) Areas de desarrollo agrario constituidas pOl' em
presas emergentes asociativas (colectivas) de la reforma agraria, 
que operan como polos de desarrollo. Y un tercer nivel consti-
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tuido flUl las areas reformadas, que son aquellas en que se apli
ca, de alguna manera, un programa agrario sin importar su 
naturaleza y alcance, pero que es inoperante al desarrollo inte
gral. Todo ello para recomendar la promoci6n de la afectaci6n 
total para la creaci6n de empresas de propiedad social 0 de 
empresas re/ormadas de Estado. 

9.	 Con esa base, propone como metodo operacional de la nueva 
reforma agraria una modalidad de la planificaci6n que es la 
planificaci6n regional del desarrollo en la base que permitiria 
la promoci6n del desarrollo agrario integral "desde abajo" y a 
la vez la creaci6n de los 6rganos estatales de piaRificaci6n y 
de los instrumentos juridicos que Ie darian el caracter obliga
torio, tanto para el Estado y sus empresas y entes publicos, como 
para el sector social autogestionario creado mediante las em. 
presas asociativas y para el sector privado y sus em,presas cuyo 
peso especifico iria siendo cada vez menor dentro del contexto 
general. 

10.	 La planificaci6n regional del desarrollo agrario en la base, re
basa radicalmente la perspectiua estrictamente campesina. Por 
10 tanto, cuenta entre sus instrumentos de acci6n: 1) la rees
tructuraci6n de los centros agrarios, en un sentido que moder
niza y diversifica la producci6n; 2) La racionalizaci6n social de 
la relaci6n hombre-tierra hasta adecuarla a los niveles de la ne
cesidad social y el ingreso medio; 3) La investigaci6n cientifica 
y tecno16gica al nivel de cada centro y de los 6rganos estatales 
de planificaci6n; 4) La creaci6n de los servicios de transfe
rencia tecnol6gica; 5) La capacitaci6n tecnica, econ6mica y 
poHtica del campesinado; 6) El financiamiento publico del 
desarrollo agrario, y 7) La comercializaci6n rural dentro de un 
nuevo esquema de desconcentraci6n econ6mica. 

Como todo trabajo original y de considerable aporte te6rico y 
metodol6gico al estudio de la probleIJlatica socioecon6mica latino
americana, el del doctor Garcia es sin duda un trabajo polCmico 
cuyacontribuci6n esencial radica en el enriqueciwiento de las ten
dencias del debate sobre los elementos del desarrollo hist6rico de 
nuestros paises; que 10 mismo ampIia y vigoriza el bagaje conceptual, 
que propone un esquema operacional y vuelve concretos aquellos 
elementos de la politica econ6mica que considera viables. Raz6n su
ficiente, a mi jnicio, para que su trabajo se inscriba entre los mas 
representativos de la nueva teorla del desarrollo de America Latina. 
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