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EL PENSAMIENTO SOCIOECONOMICO CHILENO YLA 
CRISIS EN AMERICA LATINA * 

M. F. ROSA NEUBAUER** 

. RESUMEN: En Chite~ las concepcwnes no solamente' criticas 
sino' ademtis esencialmente transf'Ormadoras de lao rrealUlad so
cial son mucho :mtis re:cientes de 10 ,que suele cr.eerse. Su ge
neralizacion en las cienC'ias sociales;com.Qun qUiehl1JCer mas sis

,	 temdt.ico" riguroso, data tan s610 a: partir de .los aiios60; mas
 
bien hflJCia mediados " fines de dichadecadl14. SiendiJ as£~ las
 
ciencias socioles~ particularmente la economia pol~ica.1 ha.n
 
segu.ido hasta o,'hora un desarrollo en el qu.e es posible preci

sar, tantol histOrioacomlO tematicamente, los siguient'es cinco
 
momentos: 1) elimJ1!ulso decisivo de los a:iios 60; 2) la cn

tka al desarrollism.o; 3) los intentospor concretar dicha
 
critica en una alternativa popular y revo1ucionar~a de .desa

rrollo; 4) la critica y autocritica ,al frac1aso: 'de la «vJ.a chi

lena»; 5) los recientes les!u,erzos te6ricos p'or comprender: en
 
tlrminosmtis objetivos lao contr.arrevoluci6nen Chile d la
 
luz 'de la crisis actual.
 

Intro·ducti6n 

A la 1uz de la situaci6n actual de las cienciassociales en America' 
Latina, cuando se intenta un balance de las contribuciones que la 
han ido conformando, se constata que talescontribuciones correspon

*: Ponencia presentada el 29 de marza de 1979 en eI. cicIo "Capitalismo 
e Imperialismo en AJIlerica .Latina",. secci6n Chile, organizadQ .p~ el Semina
rio de Teoria del Desarrollo del nEC-UNAK. 

** Investigador· del DEC-UNAK. 
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den, mas bien, a corrientes del pensamiento cientifico-social preva
leciente, que a pais·es. Desde esta perspectiva, resulta. pues dificil 
precisar Jos tenninos de 10 que pudiera entenderse como aportaciones 
de un detenninado pais a este campo del quehacer cientifico: lla 
prod:ucci6n intelectual de investigadores e instituciones de nacionali
dad correspondiente al p,ais en referencia?; i el quehacer de elabora
cion te6rica que ha tenido lugar. en dicho palS, ya sea institucional
mente 0 no, considerandose, en este caso, indistintamente, a antores 
nacionales y extranjeros, tanto individual como colectivamente?; i el 
quehacer no s610 teorico sino tambien practico de los cientlficos so
ciales, expresado en su participacion activa en los p,rocesos de trans
fonnaciones Jiberadoras que impulsan sus propios pueblos, teniendose 
presente que pensamiento y accion, teoria y practica, son pues dos 
momentos de un mismo proceso? 

Si el criterio a considerarse fuerael prinlero, por cierto que, en 
tenninos generales y salvo .destaeadas excepciones, las aportaciones de 
autores propiamente chilenos al desarrollo de las ciencias sociales en 
America Latina dista aful de lIegar a los niveles de rigor teorico y 
productividad con que se desempefian los cientificos saciales de paises 
como Brasil, Mexico 0 Argentina. Y, en el terreno es,pecifico de la 
economia politica· y de la teona del desarrollo, esta distancia es aun 
mayor cuando se "trata de estudios que trasciendan la problematica 
propiamente local 0 nacional. 

Si interesa mas bien evaluar las contribuciones a las ciencias 50

ciales realiza<i,as por el pais en cuanto tal, vale deer, el .quehacer 
cientifico que alii ha tenido lugar, independientemente de _quehaya 
sido impulsado 0 desarrollado por investigadores nacionales 0 extran
jeros, el balance es menos desfavorable, ya que, hacia fines de los afios 
60 y principios de los 70, Chile lleg6 a constituirse en uno de los mas 
activos centros de desarrollo de J'as ciencias sociales en America La
tina. Segtin este criterio, podria incluso Ilegar hasta a considerarse 
como «chilena'> parte importante de la obra de autores como Andre 
Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, Vania 
Bambirra, Anibal Quijano, Tomas Amadeo Vasconi y tantos ott-os 
que sin ser chilenos de nacionalidad encontraron en el Chile de en
tonces las condiciones mas propicias para desarrollar aquellos estudios. 
que fueron dando origen a 10 que actualmente se ha dado en deno
minar «teorla de la dependencia». 

Si se entiende a las ciencias sociales como una actividad tanto teo. 
rica como p1ractica, vale decir, no s6lo interpretatiya, sino ademas 
esencial y profundamente transfonnadora de la. reaIidad social, el 
balance chileno en el quehacer cientifico-social del continente viene 
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a ser incluso muchlsimo menos desfavorable. Las ciencias sociales en 
America Latina han conocido pocos momentos de tan intensa integra
cion entre teona y practica como el de C,hiIe durante los aiios 1970
1973. La reconocida poIitizaci6n del pueblo chileno, producto de una 
conciencia social relativamente desarrollada y expresada en una vasta 
participaci6n popular a traves de diversas organizaciones sociales y poll
ticas, aun en la actualidad, no obstante las dificiles condiciones preva
lecientes para Ia libre expresi6n ciudadana, indudablemente que no 
ha sido del todo ajena a los cientificos sociales 'chilenos. Por el con
trario, probablemente este en el trasfondo de su mayor preocupaci6n 
por los problemas mas contingentes del pais, 10 que ha implicado, 
como contrapartida, una menor presencia en los esfuerzos que se rea
lizan en el resto de Ia region para una comprension mas global y pro
funda de la formaci6n social latinoamericana en Ia actual fase im
perialista. 

Aunque explicable, se trata pues de una debilidad te6rica que, de 
alguna forma, con el exilio de un gran contingente de investigadores, 
comienza a sup·erarse gradualmente. En esta tarea, la contribucion 
de los colegas anfitriones ha sido .especialmente significativa, no 8010 
por la generosa solidaridad, ya de por SI ejemplar, con que han aco
gido a dichos contingentes en el exilio, sino tambien por el constante 
estlmulo con que han estado impulsando tales afanes. La realizaci6n 
de este cicIo sobre sobre America Latina, dentro de los programas de 
trabajo del Seminario de Teona del Desarrollo de este Instituto de 
Investigaciones Economicas de la UNAM, constituye, una vez mas, 
expresi6n concreta de ello. 

Elimpulso decisiuo de los anw 60 

Por otra parte, hay que tener tambien presente que las concepcio
nesno solamente criticas sino que ademas esencialmente transfonna~ 

doras de la realidad social son en Chile mucho mas recientes de 10 que 
suele creerse. Su generalizaci6n en las ciencias sociales, como un queha
cer mas sistematico y riguroso, data tan s610 a partir de los aiios 60; 
mas bien hacia mediados y fines de dicha decada. Entonces, el nuevo 
curso ascendente de las luchas obreras y populares proporcion6 un 
marco social y politico extraordinariamentepropicio y motivador para 
ello, mientras que, cefiido a Ia poUtica imperialista de la Alianza 
para el Progreso, el refonnismo desarrollista de Frei, con sus insufi
ciencias y fracasos, iba dejando al descubierto las fisuras de un capi
talismo dependiente en. crisis y. de un orden de dominaci6n que co
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menzaba a resquebrajarse ante las crecientes contradicciones entre 
las clases dominantes y una relaci6n cada vez mas antag6nica entre 
estas y las masas trabajadoras. 

A este decisivo impulso experimentado por las ciencias sociales en 
Chile durante los afios .60 contribuY9 asimismo el desarrollo que la 
lucha de. clases tambien iba teniendo en el plano intemacional y que 
se exptresaba a traves de nuevos acontecimientos como el indiscutible 
triunfo de la Revoluci6n Cubana, el suceso de mayor relevancia e 
intcidencia; la intervenci6n directa de Estados Unidos en Republica 
Dominicana e indirecta en los procesos de contrainsurgencia de ·Bra
sil y Peru; los indicios de una nueva crisis capitalista a esca1a mun
dial, evidenciados en forma mas notoria con las derrotas imperialis
tas en el sudeste asiatico y Africa; las movilizaciones estudiantiles 
en diversos paises; las diferentes pugnas entre las potencias imperia
listas y dentro de suspropias fronteras; asimismo, Ia sorpresiva irrup
cion de la crisis tambien en el campo socialista can nuevos p·roblemas 
intemoo en la URSS y el desplazamiento de Nikita Kroschov, el con
flicto chino-sovietico, la Revoluci6n Cultural China y la intervenci6n 
del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. 

La reflexi6n y discusi6n de estos nuevosproblemas nacionales e 
internacionales fue activando y enriqueciendo el quehacer academi
co y politico del pais. A ello contribuy6 decisivamente la activa parti
cipaci6n de un calificado contingente de cientificos sociales extran
jeros, quienes, 'en diversas universidades, no s610 dinamizaron este 
proceso sino que ademas Ie p.roporcionaron un mayor rigor cientifico 
a su desarrollo. 

Es asi como todas estas circunstancias se tradujeron en una reacti
vaci6n de Ia vida universitaria y estudiantil, ya sea constituyendose 
nuevas instancias para el estudio de los problemas econ6micos, poli
ticos y sociales, 0 reforzando las ya existentes. Surgen de esta forma 
el Centro de Estudios Socio-Econ6micos (CESO) de Ia U niversidad 
de Chile y el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) 

de Ia Unive~idad Cat6lica de Chile, a la vez que un impulso reno-
vador cobra fuerza en otras instituciones de educa.ci6n superior, como 
el Instituto de Economia y Planificaci6n, la Facultad .de Ciencias Eco
n6micas y la Facultadde Filosofia y Educaci6n de Ia Universidad 
de Chile, y en di~ersas escuelas y centros de investigaci6n de la Uni
versidad de Concepci6n, la Universidad Ca.t6iic.a de Chile, la Univer
sidad. Tecnica del Estado y la Universidad Cat6lica de Valparaiso.. 

Asi, al calor del devenir nacional e internacionaJ, particulannen.
te de sucesos como la Revoluci6n Cubana, las ciencias sociales. en 
Chile van encontrando el hilo conductor de su desarrollo en el pen

samiento marxista, el que experimenta, a su _vez, una revitalizaci6n 
te6rica, logrando romper el anquilosamiento en que por decadas se 
.habia encontrado sumida. A dicho proceso tambien acude una im
portante corriente del pensamiento cristiano, abierta a las transfor
maciones sociales profundas, a partir de los acuerdos del Concilio 
Vaticano II y de la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana 
de .Medellin. De aqui surgen iniciativas posteriores como el CEREN 

y las propuestas iniciales respecto a una via no capitalista de desarro
llo, que posterionnente convergen con el pensamiento marxista en 
tomo a la necesidad de un proyecto socialista para el pais. 

Ahora bien, tras este impulso decisivo de los anos 60, las ciencias 
sociales, particuIarmente la economia poHtica, han seguido hasta aho
ra un desarrollo en el que es posible distinguir cuatro momentos adi
cionales, susceptibles de precisarse temporahnente en tenninos hist6
ricos pero mas que nada definidos por la tematica a que predominan
temente ha estado dedicado el pensamiento social, politico y econ6
mico chileno: 

1) La crltica a las concq>ciones burguesas, enfocada basicamente 
hacia su versi6n entonces mas acabada, vale decir, el desarro
llismo; 

2) Los intentos por hacer de dicha critica no 5610 una alternatii 

va te6rica sino que tambien pot concretarla politicamente e'n 
la practica mediante una estrategia popular y revolucionaria 
de desarrollo; 

3) La crltica y autocritica al fracaso de la «via chilena» al so
cialismo; 

4) Los esfuerzos por comprender en terminos mas objetivos la 
contrarrevoluci6n chilena, en relaci6n a la actual crisis pro
longada del capitalismo a escala mundial. 

1.A critica al desarrollismo 

En Chile,· especialmente durante la decada de los 60, el desarro
llismo lleg6 a adquirir gran presencia en la vida nacional; ideo16gi
carriente, por estar ubicada en Santiago la sede principal. de uno de 
sus mas importantes centros de difusi6n y elaboraci6n te6rica:· CEPAL; 

politicamente, porque entonces el gobierno deFrei constituy6 para el 
pais uno de los intentos desarrollistas mas integrales y amplios, incluso 
con proyecci6n hacia el resto del continente; al respecto, baste retor~ 

dar, por ejemplo, iniciativas como 13. del Pacto Ancl.ino. 
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Es probable que estas dos cWcunstancias hayan contribuido signi
ficativamente para que tambien en Santiago surgieran algunas de las 
principales impugnaciones al desarrollismo, ademas, el hecho de 
que, por las contingencias de la lucha de clases en otros paises de la 
region, Chile se fue convirtiendo en una especie de retaguardia poH
tica y te6rica de America Latina. 

Se constituyeron as! equipos de trabajo que fueron elaborando'plan
teamientos criticos al desarrollismo. La expresi6n mas acabada de tales 
,planteamientos -por su fundamentacion teorico-metodol6gica mas 
consistente con la economia politica y la teoria del imperialismo- se 
fue logrando en los· estudios sobre dependencia que se realizaron en el 
CESQ. Sin caer en exageraciones, se puede llegar a afirmar que la 
actividad de investigaci6n y. docencia desarrollada desde alli por auto
res como Gunder Frank, Marini, Dos Santos y Bambirra, alcanzo 
incluso aconstituir escuela dentro del pensamiento cientifico-social 
del pais, particulannente en el campo de la economia poHtica. En di
eha escuela se fonno toda una generaei6n de jovene's investigadores. 

Asl, la critica mas sustantiva que autores chilenos logran formu
lar al d~sarrollismo se da dentro de los marcos te6ricos y metodol6
gicos de la teona de la dependencia.1 Esta eritica puede resumirse en 
los siguientes p,untos fundamentales: 2 

1)	 En las ciencias sociales no existe neutralidad: en euanto a las 
clases, sus fracciones e intereses. No hay una ciencia social pura 
e independiente de las clases sociales, ya que, en ultima instan
cia, esta expresa los intereses generales de una U otra de las 
actuales dos clases antag6nicas fundamentales y los particula
reS' de una determinada fracci6n. 

2)	 "En este sentido, el desarrollismo eonstituye [...] la fiel ex
presi6n de los intereses de la burguesia industrial que se con
solida a partir de la crisis,s para constituirse posteriormente 

1 Siendo ya suficientemente conocida, igualmente las tesis desarrollistas, 
y existiendo en este cicIo una ocasi6n mas propicia para una discusi6n al res
pecto, especialmente en las proximas sesiones relativas a Brasil y Mexico, sOlo 
se sintetizaran aqul los principales planteamientos de dicha cntica. 

2 Cf. Sergio Ramos, La dependencia del desarrollismo, Santiago de Chile, 
Centro de Estudios Socio-Econ6micos (eRso), Universidad de Chile, s/f. (Mi
meografiado. ) Tambien, Orlando Caputo y Roberto Pizarro, D6pendencia '1 
relaciones internacionales, San Jose, Costa Rica, Edit. Universitaria Centro
americana (EDUCA), 'Coleccion Aula, 1974. 

a De los anos 30. 

e.n el sector dominante dentro de la clase dominante";' que 
"cifraba su eonsolidaci6n en un «desarrollo nacional autosus
tentado»".5 

3)	 Por tanto, la "concepcion desarrollista representa la justifi
caci6n del proceso de «desarrollo hacia dentro», que constiluye 
la respuesta praetica a la crisis del eomercio ,exterior en la 
etapa de «desarrollo hacia afuera»". 

4)	 Si bien el desarrollismo nace de la critica a la teoria economica 
burguesa tradicional del comercio internacional, defenOOra del 
principio de las ventajas comparativas, no entrana una «reptu
ra epistemol6gica» con dicha teoria, sino su «modernizacion», 
por cuanto "la coneeptualizaei6n desarrollista surge, no de una 
eritica de caracter global (ni mucho menos epistemo16gica) de 
aquella, sino que de una critica a las premisas ortodoxas que 
aparecen, al confrontarse con la realidad latinoamericana, to
talmente divergentes de la realidad del comercio exterior de 
nuestros paises".'6 "Es decir, se hace una eritica a los supuestos 
y postulados de la tooria ortodoxa, que no se cumplen en la 
reaIidad, pero no existe un analisis destinado a percibir si 
la metodologia utilizada 0 el marco te6rieo dentro del eual 
los supuestos de la teoria adquieren su verdadera dimension 
son correctos 0 no, desde el punta de vista de la eomprensi6n 
de las relaciones eseneiales que definen la estruetura del co
mercio internacional. El desarrollismo se permite criticar algu
nos postulados, levantar uno que otro supuesto ortodoxo y, 
por tanto, mantener en definitiva la 16gica interna de los, mo
delos criticados',.7 

5)	 La- "in'eapacidad del pensamiento desarrollista de enfrentar 
una critiea al conjunto de la te.oria anterior, es deeir, a la 
teona ortodoxa del comercio internacional", se traduce en un 
eclecticismo en el que se mezclan "proposiciones teoricas de los 
clasicos y aportes Iposteriores", "postulados nacionalistas" y 
"situaciones concretas que presenta el eomercio exterior", de 
10 que "surge una serie de combinaciones de escasa coheren
cia interna, en que algunos postulados son totalmente coutra
dictorios entre ~i".8 Por ejemplo, cuando el desarrollismo iden

4: o. Caputo y R. Pizarro, op. cit., p. 4l.
 
.5 Ibid., p. 30.
 
6 Ibid., p. 42.
 
7 Ibid., p. 43.
 
8 Ibid., p. 45.
 

Administrador
Text Box



99 PROBLEMAS DEL DESARROLLO98 

tifica en el comercio exterior a una de las principales causas 
del subdesarrollo y propone resolverlo con una industrializa
cion sustitutiva de importaciones, que "sOlo podria 11evarse a 
cabo en la medida que el comercio exterior dejara de ser «obs
taculo», plantea la necesidad de "diversificar exportaciones y 
conseguir mejores precios para los productos basicos (prima
rios) que exporta America Latina", con 10 que primero recha- 
za el principio de las ventajascomparativas, basico en la teo
ria tradicional, a la vez -que enseguida 10 acepta y reafinna, 
cuando sugiere "intensificar la exportaci6n de primarioo me
diante politicas que Heven a una vue'lta al intercambio libre 
(eliminaci6n de barreras), y, de esta manera, lograr mejores 
precios para estos productos".9 Asimismo, las contradicciones 
a que conlleva eI eclecticismo del pensamiento desarrollista 
quedan de manifiesto en las funciones y requisitos que Ie asigna 
al capital extranjero, pues es bien sabido que este, en esencia, 
no alivia los desequilibrios en la balanzade pagos sino que 
los agudiza aun mas, no constituye un com~lemento del ahorro 
nacional sino mas bien un mecanismo de absorci6n de plusva
lia, no redistribuye homogeneamente el progreso tecnico en 
eI mundo capitalista sino que acentua su desigualdad, transfi
riendo a las economias capitalistas dependientes tecnologia 
usualmente obsoleta, ni constituye tampoco condici6n transito
ria para el desarrollo sino pe'nnanente del subdesarrollo.10 

6)	 COmo "forma de interpretacion, el desarrollismo es funda
mentaImente empirista y, en cuanto a las politicas de acci6n 
que propone, es esencialmente pragmatico".11 Representando 
unacrltica al capitalismo desde Ia conciencia burgues.a, el pen
samiento desarrollista no logra comprender la esencia del sis
tema capitalista, y sus poHticas por tanto son incapaces de rom
per su 16gica de funcionamiento, sistema "que existe y se 
desarrolla gracias a una estructura de relaciones internaciona
les que genera el desarrollo de ciertos paises y, paralelamente, 
el subdesarrollo de otros".12 Por ejemplo, el control de las 
irnportaciones y la industrializaci6n sustitutiva en vez de resol
ver los problemas de comercio exterior y de superar la "de
pendencia extema", agudiza aun mas dichos problemas y pro-

I Ibid., p. 46.
 
1() Ibid., pp. 37-40 y 89-116.
 
11 Ibid., p. 46.
 
12 Ibid., p. 47.
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fundiza en mayor grado la dependencia; ya que la particip·a
cion en la sustituci6n de importaciones Ie permite al capital 
extranjero ejercer un 'control directo sobre los mercados inter
nos y obliga a las economias latinoamericanas con crecientes 
desembolsos de divisas para el pago de los nuevos servicios fi
nancieros.13 

7)	 En consecue'ncia, los "desarrollistas entienden [...] la depen
dencia como una relaci6n 16gica fonnal en que existen deter
minadas causas extemas que tienen sus efectos en el comercio 
exterior, creando obstaculos al desarrollo. Esa connotaci6n ex,;. 
terna de la dependencia les hace hablar precisamente de «de
pendencia extema»,14 sin que lleguen a la verdad~ra compren
si6n estructural del fen6meno. De aqui se deducen dos impli
caciones para la concepcion desarrollista de la dependencia. "En 
primer lugar, como el analisis se dirige a las manifestaciones 
concretas y no a las relaciones esenciales, se plantean cambios 
a nivel de esas manifestaciones, en fonna parc.elada y no res... 
pecto del conjunto de las relaciones esenciales que la deter
minan", 10 que "implica suponer que es posible eliminar la 
dependencia dentro de los marcos del sistema capitalista mun
dial [...J En segundo, lugar, aT entender la dep'endencia desde 
un punto de vista mecanico, viendo s610 sus efectos en el sec
tor extemo, el desarrollismo no puede comprender las relacio
nes mas decisivas que se marcan en esta fase monop61ica de 
desarrollo del sistema capitalista [ ], precisamente en el in
terior de las economias donde [ ] las relaciones de k!epen
dencia"ln. existen estructuralmente. 

POT una estrategia p1op'ular y revO'lucionaria de ,desarrollo 

La	 critica del pensamiento chileno aI desarrollismo no provino 
exclusivamente d,el quehacer academico. S610 logr6 alIi un mayor gra.
do	 de sistematizaci6n y elaboraci6n te6rica, siendo mas bien tardia 
en relaci6n a la critica que se venia planteando desde el movimiento 
politico y social. 

Porejemplo, ya desde su fU!ldaci6n, concretada en 1953 por CIa
tario Blest y otros dirigentes obreros, Ia Central 'Onica de Trabajado

13 Ibid., pp. 46-47. 
14: Ibid., p. 48.
 
1-5 Ibid., p. 49.
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re's (CUT) no s610 asumi6 una posicion 'critica frente al Estado y sus 
politicassino que se p,lanteo tambicn la lucha militante de los traba
'jadores chilenos contra el sistema capitalista de dominacion y por el 
socialismo, 10 que la hizo objeto de una intensa represi6n. Posterior
mente, no obstante que con la salida de Clotario Blest de la direccion, 
la CUT experiment6 una menna en su combatividad, siguieron man
teniendose vigentes las, concepciones criticas respecto a la incapacidad 
del Estado burgues para sacar al pais de su eond,ici6n de subdesarro
llo y dependencia. Se afirmaba que la crisis economica y social ya en.. 
tonces prevaleciente obedecia a dicha incapacidad y a que las politi 
cas gubernamentales s610 beneficiaban al capital monop6lico nacional 
y extranjero, haciendo recaer todo el peso de la crisis sobre las ma
sas trabajadoras de la ciudad y el campo. Se lleg6 incluso a p'roponer 
una platafonna de lucha que planteaba la nacionalizaci6n de las ri
quezas bisicas, la eliminaci6n de 'los grandes monopolios comerciales 
e industriales, la estatizaci6n de la banca y la destrucci6n del lati
fundio.'l!6 

El cuestionamiento de los partidos obreros y populares, y de sus 
dirigentes, a la politica desarrollista de la burguesia y el imperia1ismo 
llevaba tambien ya varios anos y es a partir de la Revoluci6n Cubana 
que cobra un nuevo imp'ulso, particulannente cuando Estados Unidos 
intenta contraponerle, a su vez, a la Alianza para el Progreso como 
alternativa. Baste recordar, a modo de ejemplo, las siguientes palabras 
pronunciadas por Salvador ..t\llende en la Universidad de Uruguay, 
el 13' de abriI de 1967: 

Seis anos despues -fracasada Playa Giron- asoma la amenfV
za del Ejercito Interamericano de Paz. Ademas, aparece justa 
la expresi6n «letrinocracia» con que elChe Guevara motejara 
el desarrollismo de la Alianza para el Progreso?'; 

Se !plante6 la Alianza para el Progreso como un esfuerzo con
junto para mejorar rapidamente las condiciones de vida de la 
poblaci6n y acelerar el ritmo de erecimiento econ6micode los 
paises latinoamericanos, y hasta se firma el compromiso de 

16 ct MarcelaNoe Echeverria, "La Central Unica de Trabajadores: orien
taciones de su acci6n hist6rica", en Cuadernos de la Realidad N acional, num. 
8, Santiago, Chile, Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), Uni
versidad Cat61ica de Chile, julio, 1971, pp. 43-53. . 

Salvador Allende, Punta del Este: La nueva estrategia del im.peria'ismo., 
Montevideo, Edit. Dial'ogo, colecci6n Despertar de America Latina,. num. 1, 
1967, p. 24. 
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alcanzar metas minhnas de creciluiento ·del 2.5Y~ anual en in
greso por habitante. 

En los hechos, no s610 se ha estado muy lejos de cumplir esa 
meta, que no era nada de espectacular, sino que ademas, en lu~ 

gar de acelerarse, disminuy6 sustancialmente el ritmo de creci
miento economieo.ls 

America Latina perdi6 la esperanza que Ie hizo alentar Ia 
publicidad de la Alianza para el Progreso. Eso 10 saben sus crea
dores. Estan conscientes, a traves de las mUltiples encuestas que 
hacen en el Continente, y con las cuales pe~rforan .lavida. p,ri
vada y la intimidad de los ciudadanos, que AmencaLatina se 
halla decepcionada. La frustraci6n aparece, desnuda, ante los 
ojos de todos los observadores. honestos.19 

EI imperialismo es una realidad. No es una ficci6n.No es 
una consigna politica. 

El imperialismo existe y pal1a subsistir necesita \que tambien 
existan y p€'rduren las estructuras del subdesarrollo. 

La situaci6n de subdesarrollo no confiere a nuestros paises 
'una originalidad propia en materia econ6mica y politica. Se en
cuentran ligados dialecticamente a los paises avanzados por la
zos de expl6taci6n y dependencia que fluyen de la esencia misma 
del imperialismo. El subdesarrollo es hoy en gran medida. un 
producto del capitalismo mundial, despues de haber provenido, 
en una primera etapa, como prOducto del feudalismo colonialista 
en vastas regiones del globo que «perdieron el omnibus» de la 
revoluci6n mereantil primero y, mas adelante, de la revoluci6n 
industrial.20 

,/ 

Si el movimiento obrero y popular chileno tendi6. a ser siempre 
mas intuitivo, ere'ador y dinamico que su expresi6n propiamente te6
rica, adelantandose con frecuencia ala mexperiencia de un quehacer 
cientifico-social mas bien incipiente,21 era pues de espetar que p,ro

lS' Ibid., pp. 30-31.
 
19 Ibid., p. 28.
 
~ Ibid., p. 51.
 
21 Los origenes, caracteristicas e implicaciones .. de este «desfase~, no s6Jo
 

para Chile, sino tambien para otros paises del continente, como es el caso de 
Bolivia, y que en situaciones como la de Mexico asume connotaciones mas 
bien inversas, practicamente, hasta ahora, no han sido objeto de un estudio ri 
gurosqpor las ci-enciassocialesen America Latina,- no obstante la: importincia 
que reviste el conocimiento de este fen6meno para tina comptensi6n'mas pro
funda del movimiento obrero, popular y revolucionario latinoamencano.' 
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vinieran de alli las iniciativas por concretar en la practica la cntica 
al desarrollismo. Tales iniciativas lograron entonces su mayor signifi
caci6n politica con la constituci6n del Movimieno de Izquierda Revo
lucionaria (MIR) , en 1965, y de la Unidad Popular (up), en 1969. 

El MIR, que con la conducci6n de Miguel Enriquez se constituy6 
posteriormente en partido politico y en cuya fundaci6n participaron 
ademas otros disidentes del Partido Socialista (ps) y del Partido Co
munista (pc), e inicialmente tambien Clotario Blest, heredero de Luis 
Emilio Recabarren y organizador incansable del movimiento obrero 
y popular, surgi6 de la confluencia de sectores que veian en la Re
voluci6n Cubana Ja critica practico-te6rica mas contundente al desa
rrollismo y que, por tanto, postulaban planteamientos como la "po
sibilidad de la revoluci6n proletaria en America Latina", el "rechazo 
a la unilateralidad de las formas institucionales y parlamentarias de 
lucha" y la "necesidad de la lucha armada para la conquista del pa
der por el proletariado".22 

Asimismo, dentro del espectro politico chileno, el MIR represent6, 
por una parte, "la decisi6n de romper con la tradici6n centrista de los 
grupos de izquierda revolucionaria en Chile, que hacian de la mera 
critica a los partidos de la izquierda tradicional, el centro y objetivo 
de su actividad, grupos que, en lugar de darse a la tarea paciente de 
construir una organizaci6n revolucionaria, enraizada en las masas, 
asumian mas bien el papel de «consejeros» de la, izquierda, papel que 
desempeiiaban, ya sea desde fuera de los partidos tradicionales, ya sea 
ingresando como fracci6n a dichos partidos".23 Por otra parte, el MIR 

signific6 entonces tambien "una ruptura declarada respecto a las ideas 
imperantes en la izquierda chilena sobre el caracter de [la] revoluci6n", 
tanto frente "a las concepciones del Partido Comunista que, para jus
tificar su politica centrista, «encontraban» en la realidad chilena re
sabios y vestigios feudales 0 semifeudales, asi como frente a las oon
cepciones predominantes en el Partido Socialista que, aun reoono
ciendo el caracter capitalista de la. sociedad chilena, sefialaba como 
enemigo a una cierta «oligarquia» que no definian en tenninos socia
les precisos, dejando, en los hechos, campo abierto a la colaboraci6n 
de clases". 

Asi, las principales tesis que comenzaron inicialmente pol' distin
guir al MIR del resto de la izquierda chile'na fueron: 

~ MIR, "Now sobre la historia del MIR", en Correo de 111 Resis'encUz 
(edici6n especial), nWn. 3, MIR, sept., 1975, p. 29. 

IS Ibid., p. 29. 
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1)	 "[...] aun cuando la burguesia chilena no hubiera realizado 
ciertas transformaciones que en otras sociedades son transfor
maciones democratico-burguesas ello en modo alguno implica 
una supuesta potencialidad revolucionaria ni de la burguesia 
como dase ni de fracciones de esta". 

2)	 "Por el contrario, la no realizaci6n de tales tareas [...], obedece 
al caracter dependiente y atrasado de la formaci6n capitalista 
chilena". 

3)	 Ante ello, "s610 el proletariado a la cabeza del pueblo, derri
banda por la violencia a la dominaci6n burguesa e iinponiendo 
su propia dictadura, podra llevar adelante, en un proceso de 
revoluci6n proletaria, tanto las tareas supuestamente «demo
cratico-burguesas» como las tareas propiamente socialistas que 
son imprescindibles".u 

4)	 Por tanto, la tarea hist6rica actual y fundamental de "la cIa
se obrera y el pueblo res] la realizaci6n de una revoluci6n pro
letaria a traves de las mas diversas formas de lucha" .25 

5)	 Dicha tarea exige "preparar al partido y al pueblo para el in
eludible cjercicio de la violencia revolucionaria en el largo 
camino de la lucha por el poder".26 

6)	 Tal preparaci6n debe apuntar a la construcci6n de un parti
do de nuevo tipo, de caracter "politico-militar" y que re6na las 
"condiciones para desarrollar con cierto grado de autonomia 
las tareas politicas y militares que la lucha de clases [exige]".27 

Por cierto que, mas alla de su connotaci6n propiamente politica, 
la constituci6n del MIR vino a representar, en esencia, un esfuerzo 
practico y te6rico, bastante novedoso y profundo, de cuestionamiento 
al orden burgues de dominaci6n y, en consecuencia, de critica al desa
rrollismo. Sin embargo, va a ser con la constituci6n de la Unidad 
Popular, y luego con su gesti6n de gobiemo, cuando dicha critica al
canza la mayor dimensi6n social y politica hasta ahora oonocida en 
Chile. Socialmente, debido al caracter popular e inicialmente movili
zador del programa UP, ademas de la aiieja tradici6n de masas de 
sus tres principales partidos (ps, PC y PR) .28 Politicamente, por 10 que 

2. Ibid., p. 30.
 
~ Ibid., p. 30. (Subrayado en el origina!.)
 
21 Ibid., p. 30.
 
21 Ibid., p. 33.
 
21 Partidos Socialista, Comunista y Radical, fundad'Os en 1933, 1922 Y 1858,
 

respectivamente. 
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signific6 para el capitalismo dependiente chileno un gobierno cuya 
politica constituy6 un intento cuestionador y transfonnador de sus 
estructuras en la perspectiva del socialismo. 

Para el quehacer cientifico-social del pais, el proceso UP fue tam
bien de indiscutible importancia, ya que tras su convocatoria pro
gramatica se aline6 la gran mayoria de los sectores cnticos al desarro
llismo, 10 que tuvo un efecto revitalizador sobre este tipo de actividad 
academica y profesional, a la vez que se logr6 una relaci6n dialecti
camente muy rica entre teoda y·practica. 

Las tesis fundamentales del programa de la UP pueden pues reu
nirse en los siguil'mtes tenninos: 

1)	 "Chile es un pais capitalista, dependiente del imperialismo 
dominado pol' sectores de la burguesia estructuralmente li
gados al capital extranjero, que no pueden r~lver los pro
blemas fundamentales del pais, los que se derivan precisamen
te de sus privilegios de clase a los que jamas rem.\nciaran vo
luntariamente". 

2)	 "Mas aun, como consecuencia misma del desarrollo del capi
talismo mundial, la entrega de' la burguesia monopolista na

,cional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentua 
cada vez mas en su dependencia su pape! de socio menor del 
capital extranjero." 

3)	 Esto implica que para "unos pocos, vender a diario un pe
dazo de Chile es un gran negocio. Decidir pol' los demas es 
10 que hacen todos los dias. , ' , 

Para la gran mayoda, en cambio, vender a diario su es
fuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pesimo negocio, y 
decidir sobre Sll propiodestino es un derecho, del cual, en 
gran medida, aun estanprivados".29 

4)	 Ante ello, "Chile vive una profunda crisis que se manifiesta 
en el estancamiento econ6mico y social, en la pObreza gene
ralizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los 
obreros, campesinos y demas capas explotadas, asi como en 
las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesio
nales,' empresarios pequeiios y medianos y en las minimas 
oportunidades de que disponen la mujer y la juventud".so 

29 Unidad Popular, "Prograrna de Gobierno de la UnidadPopular'!, en 
Salvador Allende, La vIa chilena al soeialismo, Madrid, Ed. Fundamentos, 
1971, p. 152. XColecci6n Ciencia, Serie Politica.) 

30 Ibid., p. 152. 

L
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5)	 POI' tanto, en "Chile las recetas «refonnistas» y «desarrolli£
tas» que impuls6 la Alianza para el Progreso e hizo suyas el 
gobiemo de Frei no han logrado alterar nada importante. En 
10 fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesia al 
servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos debiles 
intentos de cambio social naufragaron sin pena ni glona entre 
el estancamiento econ6mica, la carestia y la represi6n violen
ta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez mas, 
que el refonnismo es incapaz de resolver los problemas del 
pueblo".3'1 

6)	 Asi, el "desarrollo del capitalismo monopolista, niega la am
pliaci6n de la democracia y exacerba la violencia antipopular. 

El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que 
fracasa el refonnismo, endurece la posici6n de los sectores 
mas reaccionarios de las clase5dominantes que, en ultimo 
tennino, no tienen otro recurso que la fuerza. 

Lasfonnas brutales de la violencia del Estado actual, ta
les como las acciones del Grupo M6vil, el apaleo de campe
sinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, 
son inseparables de otras no menos brutales que afectan a to
dos los chilenos. 

Porgue violencia. es que, junto a quienes poseen viviendas 
'de lujo, una parte importante de la poblaci6n habit'e en vi
viendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; 
violencia es que mientras algunos botan la coroida, otros no 
tengan c6mo alimentarse".32 

7)	 POI' otra parte, los "hechos demuestran quelainflaci6n en 
Chile obedece a causas de fondo relacionadas can la estruc
tura capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de re
muneraciones, como han pretendido hacer creer los sucesivos 
gobiernos para justificar la mantenci6n del sistema y recor
tar los ingresos de los trabajadores. El gran' capitalista, ~n 

cambio, se defiende desde la inflaci6n y mas aM, se' beneficia 
con ella. Sus propiedades y capitales se valorizan, sus con
tratOs de'construcci6n con el fisco se reajustan, y los precios 
de sus productossuben llevando siempre la delantera a las 
alzas de remuneraciones".33 

31 Ibid., p. 152. 
32 Ibid., p. 153. 
83 Ibid., p. 156. 

1 
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8)	 Siendo asi, la "{mica alternativa verdaderamente popular y, 
por 10 tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pue
blo tiene ante si, es terminar oon el dominio de los imperia
listas, de los monopolios, de la oligarquia terrateniente e ini. 
ciar la constlUCcion del socialismo en Chile".34 

9)	 Dichas "transformaciones revolucionarias que el pais necesita 
sOlo podran realizarse si e1 pueblo chileno toma en sus manos 
e1 poder y 10 ejerce real y efectivamente".:l5 

10)	 Por ello, las "fuerzas populares y revolucionarias no se han 
unido para luchar por la simple sustitucion de un presidente 
de la Republica por otro, ni para reemplazar a un partido por 
otros en el gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de 
fondo que la situaci6n nacional exige sobre la base del tras
paso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los tra
bajadores, al campesinado y sectores progresistas de las ca,pas 
medias de la ciudad y del campo". 306 

11)	 La explotaci6n imperialista de economias atrasadas como la 
chilena se efectua de muchas maneras: 

a) "a traves de las inversiones en la mineria (cobre, hierro, 
etcetera) y en la actividad industrial, bancaria y comer
cial" ; 

b) "mediante el control tecnol6gico que nos obliga a pagar 
altisimas sumas en equipo, licencias y patentes"; 

c)	 con "los prestamos norteamericanos en condiciones usu
rarias que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la 
obligaci6n adicional de-· transportar en barcos norteameri
canos los productos comprados, etcetera"; 

d)	 arrancando "cuantiosos recursos equivalentes al doble del 
capital instalado en nuestro pais, formado a 10 largo de 
toda su historia" ;:17 

e) apoderandose de las riquezas naturales; 
f) controlando el comercio exterior; 

g) dictando "la politica econ6mica por intermedio del Fon
do Monetario Internacional y otros organismos"; 

h) dominando "importantes ramas industriales y de servi
cios" ; 

34 Ibid., p. 157. 
Sf; Ibid., p. 159.
 
•• Ibid., p. 160.
 
17 Ibid., p. 153.
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i) i gozando "de estatutos de privilegio"; 
j) imponiendo "la devaluacion monetaria"; 

k) imponiendo "la reduccion de salarios y sueldos"; 
1) distorsionando "la actividad agricola por la via de los ex

cedentes agropecuarios"; 
m) interviniendo "tambien en la educacion, la cultura y los 

medios de oomunicaci6n"; 
n) valiendose "de oonvenios militares y politicos [...] [para] 

penetrar las FF. AlA." ; 

ii) intensificando el endeudamiento con el extranjero.38 

Indudablemente que, frente a la estrategia desarrollista de la bur
guesia y e1 imperialismo, las propuestas del MIR y de la UP consti
tuian dos alternativas bien diferentes para 10 que podria entenderse 
oomo una estrategia popular y revolucionaria de desarrollo. No obs
tante que ambas partian de una misma conceptualizacion de la se>
ciedad chilena (<<capitalista dependiente») y perseguian el mismo 
objetivo (el socialismo), sus diferencias radicaban entonces basica
mente en la caracterizaci6n de la crisis, en la tarea considerada per 
consiguiente fundamental para el periodo y en como realizarla. 

Para el MIR, dado el caracter global que Ie atribuia a la crisis de 
la «formacion capitalista chilena», la tarea fundamental era la «re
volucion proletaria», la cual se proponia impulsar por una via 
«politice>-militar». Ubicandose, por tanto, categ6ricamente fuera del 
contexto capitalista se planteaba su cuestionamiento desde el senD 
de las masas obreras y populares y a partir de sus intereses de 
c1ase, tanto inmediatos como estrategiC<?S, para asi, sobre la base de 
una amplia alianza social y politica, de caracter clasista y encabezada 
por el proletariado, ir construyendo las fuerzas sociales revoluciona
rias que habria de derribar la dominacion burguesa, de destruir el 
capitalismo y de construir la nueva sociedad socialista. 

En cambio, la Unidad Popular, al entender la crisis, no oomo 
del sistema de dominaci6n en su conjunto, sino mas bien de insufi
ciencia y distorsi6n en el desarrollo de las fuenas productivas, por la 
presencia y acci6n del imperialismo y los monopolios, los Jatifundios, 
levantaba, per tanto, como tarea fundamental "terminar con el de>
minio" de ellos para luego "iniciar la construceion del socialismo en 
Chile". En esta perspectiva, propenia una via dentro de la legalidad 

as Ibid., p. 154. 
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burguesa,39 cuyo punto de partida consistia en .ganar las elccciones 
p'residenciales, constituirse en gobierno y desde alli ejecutar las trans
fonnaciones econ6micas que permitiesen corregir e impulsar el desa
rrollo de las fuerzas productivas, eliminando 0 neutralizando sus in
suficiencias y distorsiones. As! al 

avanzarse en estas tareas, seguirlan superando la crisis y sus 
efectos regresivos en las condiciones de vida de las masas, 10 que 
pennitiria al gobiemo acuInular fuerzas y disponer de un res
paldo social y politico creciente. Can el, quedaria en condiciones 
de comenzar a reajustar las relaciones de producci6n d~ acuerdo 
a la nueva situaci6n de las fuerzas productivas. Para esto, una 
correlaci6n electoral de fuerzas cada vez mas favorable Ie 
posibilitarla iniciar la tran'sfonnaci6n socialista de la sociedad 
copando progresivamente el aparato estatal con representantes 
elegidos por las fuerzas obreras y populares, y alterando con 
ello el contenido de clase de su practica. De esta fonna se iria 
cambiando el caracter de clase del Estado burgues chilena a 
traves de un proceso gradual, progresivo, pacifico y sin rup
turas [...]40 

EL triunfo en las elecciones presidenciales y luego su acceso al 
gobierno significaron para la Unidad Popular una lnayoritaria legi
timaci6n de su estrategia en el seno del movimiento de masas. Pero 
la intensificaci6n de la lucha de clases, los creciente's problemas que 

39 "No esta en la destrucci6n, en la quiebra violenta del aparato estatal, 
el camino que la revoluci6n chilena tiene pordelante. El camino que el pue
blo chileno ha abierto, el mismo, a ·10 largo de varias generaciones de lucha, 
Ie lleva en estos momentos a aprovechar las condiciones creadas' par Duestra 
historia para reemplaz(.Lr el vigente regimen institucional, de fundamento capi
talista, por otro distinto, que se adecue a la nueva realidad social de Chile. 
Se trata, asi, de transformar el aparato buroc.Tatico, el aparato del Estado, como 
totalidad, la propia Carta Fundamental, en sti sentido de clasey, ·tambien, en 
sus manifestaciones institucionales individualmente consideradas. Lo hemos di
cho durante muchos anus, esta escrito en el Programa de Gobierno de la 
Unidad Popular y 10 estamos llevando a cabo." Salvador Allende, "La via 
chilena al socialismo y el aparato del Estado actual. Informe al Pleno Nacional 
del Partido Socialista. EI Algarrobo, 18 de marzo de 1972", en Su pensam~ento 
politico. Santi'ago, Chile, Empresa Editora Nacional Quimantu. Reedici6n en 
Buen()s Aires, Granica Editor, 1973, p. 302. (Subrayado en el original.) . 

40 Femando Rosa Neubauer, "Participaci6n y poder populat", en Alonso 
Aguilar, Alvaro Briones y otros, El gobierno de Allende :y la lucha por el so
cialismo en Chile, Mexico, IIEC-UNA:M, 1976, p. 291. Cuadernos del Seminario 
de Teona del Desarrollo, num. 3. 
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fue enfrentando el regimen de Allende y sus cada vez mayores difi
cultades para resolverlos, fueton poniendo asimiismo en entredicho 
dicha estrategia y de alguna forma reivindicando la del MIR. Asi, el gol
pe de Estado en septiembre de 1973 y la consiguiente derrota de' las 
fuerzas obreras y populares representaron para la UP y su poHtica el 
cuestionamiento mas contundente y definitivo. 

Mas, por su parte, el MIR tampoco Iogr6 revertir la situaci6n. Los 
plazos polIticos se habian precipitado, resultando demasiado breves 
para culminar con posibilidades de exito la implementaci6n de una 
estrategia que' requeria todavia de un largo periodo de maduraci6n.41 

I~acT'£tica yautocritica al !raicaso de la «via chiJena» 

EI proceso critico y autocritico respectode la derrota de las fuer
zas populares y revolucionarias asumi6 una connotaci6n marcada
mente subjetiva durante el transcurso de los anos 1973-1976. Y ·e'ra 
l6gico que' as! fuera, ya que se hacia necesario precisar responsabiIi
clades tanto entre las direcciones politicas de' los partidos como en el 
ambito del quehacer te6rico. 

Es as! como dicho proceso adquiri6 modaIidades bien diversas: 
desde las menos autocriticas y serias, que intentaron incu~par de 10 
acontecido a quienesno tuvieron responsabilidad global ni directa en 
la conducci6n, p,asando par las que centraron 0 agotaron sus explica
ciones en la interve'nci6n imperialista, hasta otras que hicieron la rc
flexion de la politica y experiencia UP, pero atendiendo mas bien a 

41 "Nuestra respuesta no fue la esperada, pero nuestra apreciaci6n es que 
hicimos todo 10 que las condiciones objetivas permitian. Tres cuestiones debi
Iitaron enonnemente nuestra capacidad de respuesta: el estado de animo de 
las masas y de la tropa despues de semanas de inicio de la capitulaci6n del go
bierno, la sorpresa y Ia poca resistencia del gobierno y de la UP, que era el 
tiempo organico con que contabamos para constituir nuestra fuerza [...] 

"A pesar de todo ello, para los escasos recursos con que contamos, Ia inex
·periencia combativa de nuestros cuadros y las condiciones objetivas que se 
dieron, creemos que hicimos mucho. 

~'En ]0 fundamental perdimos la batalla antes, cuando no fuimos capaces de 
desplazar al reformismo en la conducci6ri del movimiento de masas. Y este, 
con su politica, desconcert6, dividi6 y desarm6 a la clase obrera y al pueblo, 
fuerza militar fundamental de nuestra tactica. No podfamos en horas, en el 
terreno militar, recuperar eI terreno pollticoque no fu:imos capaces de con
quistcir e'ntre las masas los meses anteriores." MIR, "La tac#ca ·d.el MIR en el 
actual. peJiodo", en Correo de laResistencia· (edici6n.· especial) ,s!n,MIR, sept., 
1974,pp.' 34':'35. . 
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ciertos, aspectos parciaIes, como el de la pequefia burguc'sia, el juridico
institueional, militar, politico, internacional, etcetera. 

Sin duda que la existencia de dos estrategias distintas durante 
el periodo de UP, por mucho que una de ellas fucra indiscutiblemente 
la hegem6nica, Ie rest6 eficacia politica al gobierno de Salvador Allen
de, mas aun cuando las contradicciones, entre ambas se fueron re
produciendo tambien al interior mismo de la Unidad Popular, expe
rimentando esta una cierta polarizaci6n en sus partidos, proceso que 
se fue acentuando visiblemente desde marzo de 1973 y que se hizo 
publicamente notorio con la division del MAPU .42 

Asimismo, la evidente y descarada intervenci6n imperialista en el 
sabotaje y derrocamiento del regimen de la Unidad Popular, consti
tuya un escandalo internacional que ya nadie pone en discusi6n y que 
hasta fue confesada publicamente por funcionarios de la propia CIA 

y el Penta-gono en las investigaciones que realizo el Senado norteame
ricano, ante la indignaci6n de la op'inion p,ublica mundial y de 

clicho pais. 
Por ultimo, es igualmente cierto que la UP enfrento durante su 

gestion gubernamental innumerables problemas tacticos que no resol
via adecuadamente, ni en su oportunidad ni en tt~rminos del objetivo 
estrategico que se proponia, con 10 que contribuy6, en parte, a frus
trar tal objetivo por su propia cuenta. 

No es el propOsito entrar aqui a detallar este tipo de discusiones 
bastante conocidas por tOOos y relativamente recientes para el queha
'cer cientifico-social y politico latinoamericano, y a las que este mismo 
Seminario de Teoria del Desarrollo hizo un valioso aporte con los 
debates que neva a cabo entre los me'ses de octubre de 1974 y marzo 
de 1975.43 Sin embargo, a la luz de 10 expuesto, resulta pues pertinente 
y de mayor relevancia ;pre'guntars.e hasta que punto la estrategia UP 

implicaba 0 no, verdaderamente, una ruptura can el desarrollis,mo. 
Se veia en el acapite anterior que el pensamiento desarrollista 

intentaba explicar el subdesarrollo en America Latina a partir de 
ciertas estructuras que conside'raba criticas para el desarrollo del ca
pitalismo. Es asi como ante la crisis capitalista mundial de los afios 30 
plante6 enfrentarla por la via de un impulso a los mercados internos 
y es en relaci6n a este objetivo que entendia a la dependencia como 
un fenomeno de caracter externo, determinado basicamente por los 
obstaculos que, desde fuera de las economias latinoamericanas, su

"2 Movimiento de Acci6n Popular Unitaria, partido integrante de la UP, 

fundado por secto'res que se margillaron de la Democracia Cristiana en 1968. 
43 Cf. Alonso Aguilar, A.lvaro Briones y otros, El gobierno. .. , p. 335. 
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puestamente dificultaban y retardaban la construcci6n de un sonado 
capitalismo nacional y relativamente aut6nomo, que esperaba ilusa
riamente ver surgir como resultado del proceso de industrializaci6n 
sustitutiva de importaciones. 

Ahora bien, esta claro que para laUnidad Popular la cuesti6n 
de Ia dependencia era entendida como un fenomeno interno, es de'cir, 
de caracter estructural. A este nivel general, por 10 menos, la inte'r- ' 
pretaci6n global aparece como correcta. Pero la superaci6n de las 
concepciones; desarrollistas no te'rmina aqui. Tan s6lo se trata de un 
punto de partida. Se hacc necesario constatar ademas que se entiende 
por dependencia estructural y como se Ia concibe concretamente en 
su articulaci6n al proceso de acumulaci6n capitalista. Y la duda surge 
cuando en el programa UP, partiendose de una caracterizacion estruc
tura! sobre la crisis del capitalismo dependie'nte chileno, se coricluia 
en que «la tarea fundamental» consistiria en "terminar con el domi
nio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquia terrate
niente e iniciar la construcci6n del socialismo en Chile", 10 que im
plicaba, 9.e hecho, atribuir impHcitamente al dominio de tales elemen
tos connotaci6n de causalidad respecto a la crisis. Vale decir, se la 
interpretaba tambien a partir de la existencia de ciertas estructuras 
consideradas crlticas, aunque esta vez no fuera sino -que dentro de 
la economia. A su vez, la eliminaci6n de dichas estructuras pennitiria 
ir resolviendo la crisis capitalista chilena a traves de un pro'ceso de 
continuidad que daria Iugar a la superaci6n del propio capitalismo y, 
por ende, a.l surgimiento del socialismo. 

iNo constituia acaso esta una nueva concepcion desarrollista, mas 
elaborada que la tradicional y que continuaba reproduciendo el mismo 
tipo de relaci6n 16gico-formal de causaIida.d para explicar la depen
dencia y la crisis en Chile? En efecto, pareciera ser que as! era, ya 
que entre la conceptualizaci6n de «dependencia exte'rna» del desarro
llismo y esta especie de «dependencia inte-rna» en que incurria la 
estrategia UP no habrla m;as que una ruptura fonnal (de'splazamiento 
mecanico de la explicacion causal hacia dentro y una pretendida 
solucion socialista), subsistiendo por tanto en 10 esencial una conti
nuidad de caracter teorico-metodologico. 

i Era posible reSolver por esta via Ia crisis chilena e iniciar, a su 
vez la construcci6n del sociaHsmo? Por supuesto que los hechos fueron 
10 sufiicientemente contundentes como para demostrar que no. En pri
mer lugar, porque no hay posibilidad real alguna de supe'rar la cri
sis del capitalismo dependiente dentro de los marcos del mismo capi
talismo, por mucho que tal superaci6n se intente en tenninos socialis
tas. 8610 podra haber un desarrollo relativo de'ntro de la crisis per
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manente del subdesarrollo. En esta perspectiva y un segundo lugar, 
porque p,lantearse asi al socialismo como objetivo no viene a ser mas 
que un recurso fonnal y declarativo, cuando no se considerade por 
medio la resoluci6n del problema fundamental, vale decir, la toma del 
pader por el· proletariado y sus aliados, la unica fuerza social capaz 
de concretar· con exito la transici6n del capitalismo al socialismo. Y 
en la e'strategia UP, por er· contrario, su originalidad consistia en que 
las transfonnaciones econ6micas abririan paso a los. cambios politicos, 
pues se esperaba que, al irse resolviendo la crisis, mejorarian gradual 
y progresivamente las condiciones de vida de las masas, 10 que se 
traduciria en una arnpliaci6n de la base social de apoy() de la Unidad 
Popular y el gobiemo, en una correlaci6n de fuerzas politicamente 
·cada vez mia'S favorable para ir legislando desde el parlamento la cons
trucci6n del nuevo Estado socialista. 

i Que paso en definitiva con la estrate'gia up? Pues que los resul
tados fueron totalmente contrarios a los esperados. Aunque· hubo ini
cialmente un pequeno desbloqueo y desarrpllo de corto plazo en las 
fuerzas productivas, rapidame'nte se impuso la tendencia estructural 
de fondo de la acumulaci6n capitalista dependiente y la crisis eco
nomica se dispar6 a niveles hasta entonces desconocidos en Chile, des
articuhindose casi en su totalidad los proce·sos de p:r.oducci6n y circu
laci6n, y, por tanto, no s6Io la acumulaci6n capitalista sino, en no po
cos casos, hasta la propia reproducci6n global del capital social. Esta 
situaci6n, al ser prevista anticipadamente por la bu~guesla y el impe
rialismo les perrniti6 hacer de la lucha econ6mica el eje' de su 
estrategia contrarrevolucionaria y acumular socialmente fuerzas ca
pitalizando para sus objetivos el descontento que el de'sabastecimiento, 
el acaparamiento, la especulaci6n y el mercado negro provocaban en
tre la pequefia burguesia y demas se'ctores retrasados del movimiento 
de masas. Era tan grande la discordancia entre los· prop6sitos y los 
resultados en· el ultimo periodo de la poHtica UP al respecto que, a 
modo ·de anecdota, baste recordar aqui que muchos empresarios lle
garon inclu~o a creer que se trataba de una maquiaveHca estratagema 
de la Unidad Popular para llevar al pais a una quiebra econ6mica 
de tales p,roporciones cuyo final no tuviere otra alternativa mas que 
la de construir el socialismo sabre los: escombros y cenizas der capi
talismo~ 

Sin en1bargo, el neodesarrollismo de la estrategia UP, envez de re
solver la 'Crisis capitalista no hizo mas que agravarla y 10 que sobrevino 
no fue el socialismo sino la contrarrevoluci6nburguesa e imperialista. 
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La crisis capritalista mundial y la con.trarrevoluciOn 
burguesa e imperktlista en AmJr~ca Lati11.4 

Neces:arias en una fase inicial de reflexi6n; la critica y laautocri 
tica no bastaban para precisar el alcance real de la crisis coritrarrevo
lucionaria desatada en C,hile. Habia que ir mas a fondo. Era impor
tante analizar proce'sos hist6ricos que entrafiaban algunas semejanzas, 
como es el caso del nazifascismo europeo. Asimilar mejor las expe
riencias mas recientes de America Latina, la mayorla de las cuales 
venian apuntando tambien en un sentido mas 0 me'nos parecido 
(Brasil, Peru, Bolivia, Uruguay, Argentina, Colombia, etcetera). En 
concreto, entender estructuralmente las diferentes fases coyunturales 
de la contrarrevoluci6n burguesa e imperialista no s6lo en Chile sino 
tamhien en los restantes paises de la region, en tanto expresi6n de 
una nueva crisis prolongada del capitalismo a escala mundial y, a 
su vez, en las diversas repercusiones que este implica para America 
Latina. 

Constituye pues este el momento actual del quehacer cientifico
social chileno, del cual han estado surgiendo wtimamente aIgunas 
contribuciones para una comprensi6n mas integral de la fonnaci6n 
social latinoamericana en la presente fase imperialista.·~ Se trata, no 
obstante, de estudios aun insuficientes, a los que les falta, por supues
to, un largo trecho de elaboraci6n te6rica y de' comprobacJ6n empirica 
por recorrer. 

Respecto a este esfuerzo para comprender en tenninos mas objeti
vas, globales y profundos la contrarrevoluci6n burguesa e imperialista 
tanto en Chile como en America Latina, c~be pues destacar y puntua
lizar 10 siguiente: 

1.	 La situaci6n econ6mica actual·de America Latina es mas bien 
de estancamiento relativo que de recuperaci6n de la crisis. 
Desde la fuerte caida de la tasa de crecinlientodel producto 
interno bruto (pm) en 1975, cuando Ileg6 a 3.1 por ciento, 
este ha venido creciendo a porcentajes' levemente s~periores 

4~ Para una vision general sobre las contribuciones mas importantes al 
respecto, vease: la selecci6n .bibliograIica preparada por el autor de esta ponen
cia. dentro· de los trabajos intemos del Seminario de Teoria del Desarrollo, 
que ha servido de base al presente trabajo, Aportes realizados· en la decada de 
los 70 por 4utores , organizaciones de Chile al estudio de la formaciOn social 
latinoamericlinaen las condiciones de ·la actual lase imperialista, Mexico, agosto 
de 1978, 20 p. (inedito)." 
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pero muy por debajo de los alcanzados entre los aDos 1969
1974, manifest3ndose la tendencia no s610 a una baja tasa de 
crecimiento en el reciente periodo 1976-1978 sino que adernas 
a una disminuci6n, con un 4.5 por ciento en 1976, un 4.4 en 
1977 y un 4.1 estimada para 1978. 

AMERICA LATINA
 

EVOLUCI6N DEL PRODUC'TO INTERNO BRUTOa
 

(Tasas anuales de crecimiento) 

%Aiios 

7.11969 
6.91970 
6.71971 
6.91972 
8.51973 
7.11974· 
3.11975 
4.51976 
4.41977 
4.tb1978 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de estadlsticas oficiales. 
a De 19 paises, sin inc1uir los de habla inglesa del Caribe. 
b Estimaci6n preliminar sujeta a revision. 

1,\	 
En 1976, la situaci6n mas ,crltica la experimentaron Argen

11 
11 tina (con -3.0 de crecimiento en el PIB, vale decir, con una 
'l disminuci6n de' 3.0 por ciento) , Mexico (con un escaso aumen
1 to del 1.8 por ciento, muy por debajo del promedio 6.2 re
f 
i< 

gistrado entre los alios 1970-74), Uruguay (con 2.6) y Pe-ru 
(con 3.0). En cambio,' destacaron, por sus altas tasas de ere.. 
cimiento, Brasil. (9.2), Ecuador (8.0) y Honduras (8.0). En 
1977, la economia peruana continuo su caida (con una dis
minuci6n de -1.0 por ciento en-su PIn) y encabezo a los piai
ses con mayor crisis en Ia region. Le siguieron Haiti (con un 
escaso crecimiento de 1.3 por ciento), Panama (con un 2.5) 
y Mexico (con un 2.8). Por el contrario, las economias de ma
yor crecimiento durante: dicho ano flleron las de Paraguay (con 
un 11.7 por ciento de aumentD en el pm), Chile (con un 8.6) 
y Guatemala (con un 8.5). Para 1978 se considera a Argentina 

PE·NSAMIENTO SOCIOECONOMICO Y CRISIS	 115 

como el pais que experirnent6 la mas grave situaci6n econ6mi
ca, con una baja de 3 por ciento en su producto. Luego vienen 
Nicaragua y Peru, tambien con tasas negativas de crecimiento. 
Entre los paises que Iograron una mejora notable de sus eeo
nomias se encuentran Mexico y Colombia. Elprimero, por 
el auge de su p,roducci6n petrolera y una recuperaci6n de su 
actividad industrial. EI segundo, por buenos resultados en la 
agricultura y la manufactura. 

II.	 En relaci6n a principios de la presente decada, el proceso in
flacionario sigue siendo bastante alto y con una tendencia a ir 
disminuyendo en fonna relativamente lenta. Luego del ma
ximo de 63.4 por ciento aIcanzado en 1976, baj6 a 41.8 en 
1977 y se estima en un 39.9 para 1978. 

AMERICA LATINA 

VARIACI6N PRO'MEDIO DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Aios % 

1970 12.1 
1971 13.3 
1972 21.3 
1973 36.5 
1974 41.2 
1975 60.1 
1976 63.4
1977 41.8 
1978 39.9a 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de datos del PM! y de estadisticas oficiales. 
a Estimaci6n preliminar sujeta a revision. 

Argentina, Chile y Uruguay son los paises con mayor in
flaci6n en Ia regi6n. En 1973, Chile lleg6 a Ia altisima tasa de 
507.7 por ciento, la maxima alcanzada durante este decenio, 
mientras que Arge-ntina tuvo su nivel mas critico en 1976, con 
un 347.1 por ciento, y Uruguayel suyo en 1974, con un 107.2. 

En 1978 destacaron los avances antinflacionarios de Chile 
y Uruguay, Iogrando Chile, por primera vez en la decada, que~ 

dar por debajo del promedio regional, con un 31 por ciento. 
En cambio, Argentina registro una nueva aceleraci6n de su 
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proceSo_ in£1acion~tio al,l1egar, segUn cifras oficiales, al 169.8 
par	 ciento, considerado el mas alto del mundo para e1 ano 
pasado., 

Cabe destacar que, de acuerdo a estimaciones del Fonda 
Monetario Internacional, la inflaci6n latinoamericana es casi 
seis vece'smayor a la de los paises capitalistas desarrollados, 
para los cuales se calcula una, tasa media aproximada de 7 por 
ciento en 1978. 

III.	 A diferencia de crisis anteriores, la actual esta caracterizada 
por una tendencia alestancamiento acompanada de' altos ni
veles inflacionarios, por 10 que se ha dado en denominarla «es
tanflacion». 

Tradicionalmente, la inflaci6n se habia venido p,resentando 
como un fen6meno estrechamente vinculado al crecimiento 
econ6mico, y que por esta via el capital monop6lico obtiene 
una transferencia adicional de plusvalia. Sin embargo, en la 
actualidad, Ia crisis y el estancamiento se han hecho prese'ntes 
con fuerza no obstante Ia persistencia e intensificaci6n del pro
ceso inflacionario. 

I


El estancamiento con inflaci6n, la desocupaci6n, la reacti

vaci6n del movimie'nto de masas, la crisis del sistema moneta

rio mundial, el resurgimiento del proteccionismo en las rela

ciones economicas internacionales y de las pugnas interimperia

listas se han constituido pues en los rasgos mas distintivos de la
 
presente crisis. Y ello porque se asiste a un creciente agotamien

to relativo en los niveles de productividad de las economias
 
imperialistas" que ha puesto en cuesti6n el proceso mismo de
 
reproducci6n del capital a ,escala mundial. Por ejemplo, para

~ 
1978, se estima que Estados Unidos, cuya economia compJ;omete 

f al sistema capitalista en su conjunto, tendra una disminuci6n 
en su productividad de aproximadamente 1.5 por ciento. 

Ante esta nueva gran crisis global del capitalismo, solo comI 
parable par su magnitud historica con las de' los alios 1873-1895 
y con las del periodo comprendido entre las dos gueras mun
diales, el capital imperialista ha emprendido un reorgenamien
to en la division internacional del trabC:ljo con el que pretende 
recuperar su rentabilidad. En efecto, a 1a vez, que impulsa en 
las economias centrales el desarrollo de aquellos rubros p,ro
ductivos que requie'ren de los mas av~nzados descubrimientos 
cientificos y tecno16gicos, transfiere hacia Jasecono~iasdepen
dieptes aquellas actividades e~on6micas- que han experimentado 
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un' agotamientoen sus "niveles de productivid-ad,,( fin de re
- cuperar -para dichos capitales' sus tasas de,',ganancias mediante 

;la, intensificacion de la superexplotaci6n a : que- .se 'ericuentra 
s6metida'Ia fuerza de trabajo en 10s' pa!sescapitalistas de~ 
pendientes~ -, 

Por -consiguiente, desde una-perspectivageneiaI, la ten
dencia de' estos ultimos afiosal estancamientode' la economia 
latinoamericana conpersistencia 'del fenomeno infla:cionario es 
producto de esta crisis prolongada del capitalisino a escala 
nlundial y de las profundas I-eestructuraciones econ6micas y 
poHticas -que vie'ne impulsando el' capital imperialista en la 
regioil.'-Vale decit, America Latina vive, en tenninos globales, 
una situacion de doble crisis; por una parte, Jas repercusiones 
de la crisis cap'italista mundial, por otra, los efectOs' de una 
crisis que ha provocado el gran capital nacional y extranjero 
en su afan por imponer la reconversi6n de los' aparatos pro
ductivos y Iograr as! la, rearticulaci6nde' laS economias del 
corttinente al -nuevo esquema dedivisi6h internacional del 
trabajo. 

IV.	 Pero Ia actual crisis del capitalismo latinoamericano obedece 
tambien al desarrollo de sus _propias contradicciones. Es as! 
como a -partir de mediados de los an6s 60 comienza a manifes
tarse 'en 'las eConotnias de la regi61t un agotamiento en los pro
cesos de reproducclon del capital y una caidaen' las tasas de 
ganancia, ala vez que un acelerado deterioro en'la relaci6n entre 
producci6n y consumo, en base a una progresiva exclusion de 
las masas' 'populares 'del meteado interno. ' 

Lo ahterior se traduce 'en 'una explbsi~a activaci6n de la lu
cha de dases, a 10 que contribuye aSimisrrio' el mtirifo del pro
ceso revolucionario cubano. La intensificaci6n de las disputas 
"interburguesas y un movimierito' de masas en ascenSo, que va 
poniendo en cuesti6n la esencia misma de la aCUInulaci6n ca
pitalista -depebdiente, vale decir,la superexplotacion de los tra

. bajadores, inciden significativamente precip,itaildo Ja crisis al 
pr6ducirse,,'desajustes adicionales en los aparatosi productivos y 
obstmcciones en los procesos' de acumulaci6n. En --muchos pai
ses del 'continerite, particulatmente en' los del 'Corto Sur, la 

- ,crisis, econ6miea se extiende rapidamente~l' sistema de domi,. 
naci6n' en'su conjunt6 Hegandose inclusohastaY"la emergencia 
-de regimenes' de' orientaci6n popular suste'nfados 'por' amplias 

I . "movUizaciones' deinasas.	 
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Coincidente con este periodo en America Latina, la crisis 
tambien imunpe en el panorama internacional mientras el 
imperialismo norteamericano sufre severas derrotas a manos de 
las fuerzas revolucionarias en c1 sudeste asiatico y Africa. De 
esta forma, para enfrentar la crisis latinoamericana, Estados 
Unidos pone en tension su estrategia de contrainsurgencia, 
planeada y en operaciones preventivas desde hacia varios anos. 
Su aplicacion se traduce en una politica contrarrevolucionaria 
global para la regi6n con lo~ objetivos de desarticular y con
tener el avance del movimiento de masas, recomponer al sis
tema de dominad6n y resolver el agotamiento de la acumu
ladon capitalista de,pendiente que ha5ta entonces; se habia 
fincado predominantemente en un esquema sustitutivo de im
portaciones asociado al capital imperialista. 

El caracter ne'cesariamcnte represivo y antipopular de di
cha politica esta expresa en la acelerada militarizaci6n de los 
Estados latinoamericanos e, induso, en sucesivos golpes de 
Estado que dan origen a regimenes propiame'nte militares. 

V.	 La politica ccon6mica de la contrarrcvoluci6n pasa a asumir 
asi tres tipos de tareas fundamentales: 

1) restituir 13 participaci6n burguesa en la economia; 
2) redefinir en el seno de las clascs dominantes la fraccion di

rigente del nuevo modele de reproduccion del capital; 
3) reestructurar el aparato productivo. 

I 

Impulsada esta politica por el imperialismo norteame

ricano y sus aliados principalmente a traves del FUI en 10 que
 
respecta a las mooidas de corto y mediano plazo, y por medio
 
del Banco Mundial, el BID y otros organismos financieros ofi

eiales y privados en sus objetivos estructurales de largo aliento,
 
estos tres ordenes de tareas adquieren en ella diferentes moda

lidades de implementaci6n en cada pais, de acuerdo a los nive:"
 
les de extensi6n y profundidad alcanzados por la crisis en las
 

1 
i diversas economias y a los grados de agudizaci6n de la lucha
 
I de clase. Por ejemplo, en Chile, la debilidad hist6rica del
 

ca,pitalismo, la magnitud de su crisis y de la polarizacion de las
 
coiltradicciones de' clase se traducen en un proceso contrarre
volucionario que asumecon particular rigor esto'l tre's grandes 
objetivos de la politica econ6mica imperialista. Una situaci6n 
relativamente similar se da en Bolivia, Uruguay, Ar~tina y 

l.
,
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Peru, aunque menos definida en sus plazos politicos. Por su 
parte, Brasil, decano en este proceso, al iniciarlo en un mo
mento de menores dificultades para el capitalismo y disponer 
de un mercado interno mucho mas amplio y diversificado, pu~ 

de concretar tal politica con mayores maxgenes de maniobra y 
ventajas que las restantes naciones latinoamericanas. En MOO
co, Venezuela y Colombia, donde la crisis no llega a compro
meter al sistema de dominaci6n en su conjunto y las burguesias 
mantienen su capacidad de asegurarlo, se hace posible imple
mentar la nueva politica econ6mica en un proceso de continui
dad con las anteriores que permite mucho mayor flexibilidad, 
inc1uso hasta en las relaciones de c1ase, dandose casos como e1 
de Mbcico con una capacidad bastante amplia por parte del 
&stado en la dominaci6n y control del movimiento de masas. 

VI.	 La restituci6n de la participaci6n burguesa en la economia se 
expresa fundamentalmente en una redistribuci6n regresiva del 
ingreso, es decir, se inicia un proceso de significativas reduccio
nes en la participaci6n de los asalariados en e1 producto, agu
dizandose aun mas el divorcio entre la producci6n y las ne
cesidades de consumo de las masas. 

Para lograrlo, en la mayona de los paises se implementa 
una politica de contenci6n salarial y de reajustes de precios. 
Dichos reajustes se justifican con la argumentaci6n de que se 
trata de nivelarlos a sus costos reales, 10 que significa la res
tricci6n 0 retiro del subsidio estatal a muchos productos, par
ticularmente a los de consumo popular basico, que experimen
tan alzas espectaculares. 

En aquellos paises, como Chile, Peru y Argentina, donde 
las luchas y reivindicaciones del movimiento de masas trascien
den la esfera de la circulaci6n y penetran en la producci6n, 
forzando al Estado con me'clidas expropiatorias y nacionaliza
dones de ciertas empresas, la restitucion de la participacion de 
las c1ases dominantes en la economia adquiere las proporcio
nes de una verdadera restauracion burgucsa con masivas re
privatizaciones de empresas productivas, comercialf'-s y finan
cieras, bancos, predios agricolas e inusitadas facilidades al 
capital extranjero. 

Todas estas medidas apuntan ados objetivos fundamenta
les: reafirmar en el plano economico la correiacion de fuerzas 
del conjunto de la burguesia en cuanto clasee intensificar la 
superexplotaci6n de' las masas trabajadoras por la via de un 

~	 ~
 

'"
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abaratamiento forzoso ·de la fuerza de' trabajo,. para· 10 eua! se 
reprimen tambien violentamente' las actividades sindicales. 
Respecto a este segundo obje'tivo, destacan los casos de Argen
tina y Chile. En Argentina, sees.tima que el proletariado perdio, 
tan s610durante 1977, alrededor de 5. mil 400 millones de d6
lares en supoder adquisitivo, mientras que en Chile,. con una 
cantidad mucho menor de trabajadores, se calcula que dicha 
perdida asciende a los 8 mil millones de d6lares para elperiodo 
1973..1977. 

VII.	 La definicion de las fracciones burguesas llamadas ...a, dirigir 
'y hegemonizar .el proceso ·surge 'de la implementaci6n de las 
politicas·«estabilizadoras» impulsadas con insistencia por eli 

PMI en Ia' region. Basadas dichas pollticas en las concepciones 
monetaristas de Milton Friedman y su «escuela de Chicago», 
sus medidas antinflacionarias, de contraccion de. la .demanda 
interna por la via de reducir elgasto publico y.contener los 
s.alarios, provocan la ,necesaria recesi6n requerida· por el gran 
capital ~ en los mercados mtemos para proceder a una intensa 
centralizacion y concentraci6n de capitales.Conritw~de in
tensid.ad diversos, se asiste as!, en casi todos los pa1$es, a:un am
plio proceso de redistribucion de capitalesa manos de las frae
ciones monopOlicas ligadas al gran ~pital financiero. nacional 
y.extranjero, proceso quedaJugar a sucesivasquiebras yabsor
ciones .de 'empresas prqductivas, comerciales y finan~.i,eras. 

Por otra parte, el acelerado endeudamiento ex~temo de Ame
·rica Latina yespecial dinamismo que presentan los me'rcados 
de capitales tienen de trasfondo .laprogresivabegemonia del 
capital financiero en el nuevo modelo de reproducci6n del ca
pital.!Ep efecto, durante·la ultima d~cada la d~da externa de 
Ia .region se ha cuadruplicado hasta sobrepasar lQS 40,mil mi
Hone'S de d61ares s610 con bancos .comerciales, es~~mandose Ja 
cifra global para. 1977 en 98 mil ~illones de d61~es,. es decir, 
en, alrededor del 40 porciento de toda la deuda ~~ntraida 

por los paises capitalistas dependientes,. que lIeg6 eI.1 ese mismo 
ano' a los· 250 mil millones de d61ares. 

Asi, en apenas siete afios,. America Latina- ha experimen
tado un espectacular aumento de aproximadamente. 366 por 

: Qento en su de'uda externa global. Los mayoresdeudores son 
.' Brasil, Mexico y. Argentina, cuya. de~daconjunt;t suma 60 mil 

millones de 461~re-s-, el 61 pOf. ~iento .de la d~uda .. total de la 
region. A su v~z,Mexico y. .Brasil son los ·mayores. .deu~ores del 
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continente con respecto a Ia banca norteamer~a, ocupando 
mundialmente el correspondiente. tercer y: cuarto lugar, tras 
Gran Bretafia y JapOn. De un total de 164 mil 210. ~iIIones de 
t;i6lares p,restados per dicha banca a 1977,~~xicq y Brasil par
ticipan con 11· mil· 300 y 10 mil. 600 millones ded6lares, res
pectivamente,. 10 que implica una participacion conjunta del 
orden de 13 por ciento. 

AMERICA LATINA 

DEUDA .EXTERNA GLOBAL 

'. (Millones de d61ares) 

1ncreme.nto 
(Base: 1970) 

Ano" Montos % 

1970 21000 
1971 ,'. 
1972 

24000 
30000 

14
43 

1973 . 36000 '7t' 
197-40 47000 124 
1975. 58000 .176 
1976 70000 233 
19'77 98000 366 

FUENTE:	 &timaciones sObre Ja base de datos del ~anco Mtindial, BID, BIRP 

Y de cifras oficiales de los gobiemos latinoamericanos~ 

En consecuencia, el hecho -de que los mayores deudore:s de 
la region sean asimismo los paises de mayor desarrollo econo
mica relativo, con Ia mas alta participacion en eI producto Ia
tinoamericano (en tenninos aproximados, Brasil con un 32 
por ciento, Mexico con un 25 y Argentina con un· 13, lIegando 
conjuntamente los .tres a alrededor del 70 pot .ciento), evi

.	 dencia el taracter hegem6nico que .ha ido asumiendo eI capital 
financiero en America Latina a traves de unprocesa 'de repro
duccion del capital en el queendeudarnientoy crecimiento 
economico constituyen dos caras de una misma moneda. 

Vlll~, J-Ja.. reestruct~raci6~ del aparato productivolatinoamericano 
.cons~t~ye pa~ .eI capital imperialista u~ aspe'cto J:Inporta.nte 
desu estrategia anticrisis. La transferenciaa la.r~gi6n.'de aque-

L.....
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Ilos robros productivos que han llegado a bajos nivele6 de pro
ductividad en las economias centrale:s permite que la tendencia 
decreciente en las tasas de ganancia d~ clichos capitales pueda 
ser compensada con las cuotas adicionales de plusvalia que la 
intensificaci6n de la superexplotaci6n de la fuerza de trabajo 
posibilita lograr; ello, sobre la base del abaratamiento f01'2OSO 
de la mana de obra, obtenido por el ejercicio de la represi6n 
sobre el movimiento de masas. 

Esta reestrocturaci6n busca implantar un cierto grado de 
especializaci6n en las economias latinoamericanas. Vale decir, 
se trata de lograr que su participaci6n en el mercado mundial 
capitalista 5010 se realice a traves de aquellos robros de expor
taci6n cuya producci6n presente altos niveles de competitividad 
intemacional, determinados por las ventajas comparativas de 
que cada pais disponga para desarrollarlos. 

El comportamiento del producto en 1977, cuando ya la rees
trocturaci6n esta llevandose a cabo en la mayona de los paises, 
.permite ir visualizando sus principales tendencias. 

Asi,	 seg{1n CEPAL, destacan los aumentos de alrededor del 
5.5 por ciento en la agricultura, la minena y Ja constrocci6n, 
superiores al promedio general, que fue de 4.4 por ciento. Los 
servicios ex.perimentan un crecimiento aUn mayor, con un 6.6 
por ciento; en cambio, la industria manufacturera registra la 
mas baja tasa, con un 3.5. 

Al porcentaje de 5.3 con que crecio la actividad agrope
cuaria, que practicamente triplico al de 1976; contribuyeron 
significativamente Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Me
xico, que lagr6 recuperar parcialmente su baja del ano anterior. 

A su vez, en la minena fueron Peru y Mexico los paises 
de mayor actividad, llegando a generar la mineria mexicana 
cerca del 30 por ciento del producto minero latinoamericano. 
En cambio en Chile clicho producto se expandio a un ritmo 
mucho menor que el habitual. 

La baja en el crecimiento de la industria manufacturera 
estuvo determinada por la brusca caida de Brasil que, luego 
de aumentar en mas de 10 por ciento en 1976, durante 1977 
5610 llego al 2 por ciento. Tanto por la magnitud de esta baja 
como por la alta participaci6n brasilena en dicho rubro pro
ductivo, los aumentos parciales que obtuvieron Argentina y 
Mexico en el sector no a1canzaron a contrarrestar la caida de 
Brasil en e1 promedio general. Sin embargo, contrariamente al 
debil crecimiento industrial de Brasil, Argentina y Mexico, y a 
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la disminuci6n experimentada por Pc·ru; la producci6n manu
facturera subi6 intensamente en la mayona de las economias 
centroamericanas, alcanzando en Guatemala y Honduras, por 
segundo ano consecutivo, un crecimiento de alrededor de 11 
por ciento, y en Costa Rica, un porcentaje similar para 1977, 
luego de un 6 por ciento en 1976. No obstante, la mayor expan
si6n industrialla presentaron Ecuador que, por 5 anos, aumen
t6 a una tasa media anual de 14 por ciento, y Venezuela, con 
una actividad industrial que ha crecido aproximadamente en 
un 50 por ciento en los ultimos ai'ios. 

En la expansi6n de la constrocci6n en America Latina 
contribuyeron significativamente Paraguay (con un 32 por 
ciento, debido al impulso que Ie ha reportado la construcci6n 
de la represa de Itaipu), Guatemala (18), Venezuela (17) y 
Brasil. 

El desarrollo de los servicios fue bastante alto en paises 
petroleras como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Trinidad To
bago, en la mayona de los centroamericanOs y en Paraguay, 
siendo normal en los restantes, con excepci6n de Panama y 
Haiti. 

Por otra parte, adquiri6 especial importancia durante 1978 
la producci6n siderurgica que, en los meses de enero a julio, 
tuvo un 8.2 por ciento de aumento en relaci6n a igual pc
riodo de 1977. Destacan las tasas de crecimiento de Mexico 
(23.6 por ciento), Chile (14.1), Colombia (12.8), Centroame
rica (12.5), Brasil (10.6) y Ecuador (7.9). En cambio, Vene
zuela, Uruguay, Argentina y Peru experimentaron disminucio
nes en tal actividad de 'tasas de -16.9, -15.8, -15.8, -15.6 
Y-7.6 por ciento, respectivamente·. 

Seg{1n cifras preliminares proporcionadas por los propios 
paises, la industria manufacturera ha presentado durante 1978 
una recuperaci6n significativa en Mexico y Brasil, siendo que 
en este ultimo el crecimiento estuvo determinado de manera 
importante ,por el comportamiento de la industria automotriz. 
Ello contrasta con la situaci6n de Argentina, en donde el ano 
pasado la General Motors anunci6 e1 cese de su producci6n, 
al tiempo que la FIAT daba a conocer tambien la transferencia 
de su polo automotriz en Latinoamerica hacia Brasil. 

IX.	 Es posible conduir, en suma, que la crisis por la que atraviesa 
actualmente America Latina es simultaneamente coyuntural y 
estructural. A la vez que expresa la fase depresiva del cido
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e'eon6mico, que se corresponde, grosso modo con el. movimien
.tQ!. ciclico de la economia capitalista mundiaI, ··la crisis repre
senta tambien el agotamiento de un patr6n dereproducci6n del 
capital" que se basaba en 10. esencial en laexportacion de al
gqnos productos tradicionales y en la industrializaci6nsustitu
tiva de. irnportaciones para el ·mercado interno, y ·el· paso a 
.:un patron distinto, cuyo rasgo distintivo es la especializaci6n 
productiva, tanto en el plano de la producci6n de materias 
primas y alimentos como en el de la industriamanufacturera, 
en funci6n de las exigencias del Mercado mundial, 10' :que im
plica la'supeditacion y aun, en una amplia medida, la elimi
naci6n progresiva ,de la producci6n para el Mercado interno. 
Ello corresponde a la acentuaci6n;de la integraciondel gran 
capital nacional al capital intemacionaI, principalmente per la 
via del capital financiero y con la presencia activa eli 'ere pro
ceso del Estado nacional. La especializaci6n productiva y la par
ticipacion en .la nueva division del trabajo, por un' 1ado, as! 
como la interpenetraci6n creciente del ,capital nacional e in
temacional, .publico y privado, por elotro, no son,: ,pues, sino 
la exptresi6n concreta de la culminacion de la fase' ·de la in
tegraci6n imperialista de los sistemas de .producci6n, que se 
inici6 tras la segunda guerra mundial, e'n 10 que- a la regi6n se 
refiere. En_su conjunto, el proceso implica urla-redefinicion de 
'la· divisi6n regional del trabajo (como la que se hizo notar 
respecto a la industria automotrii, la eual; en -el Cono Sur, 
tras ser liquidada en Chile, comienza a serlo tambien en Argen

·tina, reservandose al parecer tinicamente a .Brasil);- 'que aca
rrea cambios en las relaciones ,internacionalesentre los paises 
latinoamericanos, 10 'que se manifiesta en la agudizacion de 
pugnas entre elIos, para obtener mejores posiciones en eI re
partd mundial de riqueza y porler, y en el reforzamiehto de' las 
.tendencias subimperialistas por parte de algunos de 'ellos. 

-·En el plano interno, la crisis estructural conlleva la reade
cuaci6n de los' bloque's dominantes; con la afirmaci6I1' de las 
fracciones monopOlicas y el creciente predominio del· capital 
financiero en su seno, as! como el'desplazamiehto de' fraccio
·nesdel gran 'capital y una mayor supeditaci6n de la burgue'sl~ 
mediana y pequeiia; todo ello conduce-a -Ia acentuaci6n de la 
lucha poUtica interburguesa, por Ia importancia que el control 
o par 10 menos la influencia sabre el Estado cobra'para las par

· te's en pugna. La .crisis estructural implicatambien'1a ~necesidad 

· de reforzar-la dominaci6n ,sobre Ia claseobrera, para mantener 

la superexplotaci6n del trabajo, como condici6n para competir 
en el plano regional e intemacional, tanto en 10 que se refiere 
a la atracci6n d'e capitales como en 10 que respecta a la con
quista de :mercados; sin embargo, las relaciones con la clase 
obrera presentan dos elementos particulares: primero, eI he
cho de que esta ha· adquirido una mayor capacidad de refor
zamiento de la dominaci6n no pueda basarse en el mero ejer
cicio de la fuerza y mas bien imponga Ia busqueda de' f6nnu
,las' que la disfracen e intenten legitimarla; segundo, eI que la 
s-uperexplotaci6n, unida a la nlodernizaci6n tecnol6gica nece~ 

saria a Ja especializaci6n productiva y la competitividad inter
nacional, acentua la tendencia al crecimiento del ejercito in
dustrial de reserva, 10 que asume ya caracteristicas alannantes 
en la regi6n, una vez que el desempleo abierto y disfrazado al
canza cifras que se acercan, y en ciertos casos rebasan, a la 
mitadde la fuerza d·e trabajo. Ello se combina con la acele
raci6n del proceso de proletarizacionde las niasas campesinas 
y de ·la pequefia burguesia urbana, al paso quela pequefia bur
guesia no prop-ietaria de las ciudades, en particular la asala
riada, sufre la acci6n de la poHtica anticiclic3c que practican 
los' gobiernos burgueses y pierde posiciones en los reacomodos 
que se van produciendo al interior de los sistemas de domi.,
naClon. 

En su conjunto, esta situaci6n augura la agudizaci6n de 
las contradicciones sociales y el consecuente desarrollo de la 
lucha de clases en toda America Latina, 10 que puede llevar 
a que la presente crisis estructural se traduzca en la emerg-en
cia de movimientos revolucionarios bajo direcci6n obrera, pero 
de amplia base social, capaces de convertir la transici6n a un 
nuevo ,patron de reproducci6n del capital 'en el desencadena
miento de nuevas olas de la revoluci6; proletaria y socialista 
en Ia region. 

SUl\IMARY: In Chile, the concept
ions not only criticism but besi
des transfonnaders essencialy of 
the social reality are more recent
ly that the pe'ople think. Their 
g-eneralisation in social sciences, 
like a work more rigorous, to date 

SOMMAIRE: A. Chile, les concep
tions ne sont pas seulement chi
tiques sort outre essentiellement 
transfonnateurs de la realite so
cial sont beaucoup plus recents 
de ce qui se pense. Se generali
sation dans les sciences sociales, 
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only from 1960. So, the social 
sciences, the politic economy in 
particular, have follow until now 
a development within is possible 
to precise, historic and tetnatic, 
the following five moments: 
1) The decisive impulse of the 
60' years; 2) The criticism to the 
desarrollism; 3) TIle intents for 
summarize that criticism in a po
pular and revolutionary alterna
tive of development; 4) The cri
ticism and autocriticism to the 
failure of the «Chilen via»; 5) 
The recently teorics efforts for 
understand in more objetives 
terms the contrarevolution in 
Chile to the light of the actual 
crisis. 
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comn1e un devoir plus simpatique 
et rigoureux, date aussi seulement 
au commencement des 60's; mais 
bien vers la moite de dite decade. 
En etant ainsi, les sciences socia
les, particulierement l'economie 
politique jont suivi jusq'a notre 
jours un d6veloppement dans Ie
quel il est possible preciser; tant 
historique comme thematique
mente Les suivants cinq moments·: 
1) L'impulsion d6cisif des annees 
60 ; 2) La critique au develop
pement; 3) Des· intentions pour 
concentrer dite critique dans un.e 
alternative populaire et revolu
tionnaire de developpement; 4) 
La critique et autocritique au db
sastre de la "vaie chilienne"; les 
recents efforts theoriciens pour 
comprendre en fonne's plus obje
tives la contrarevolution A. Chile 
au Lumiere de la crise actuelle. 
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