
r'-'--~
Revista Mexicana deSociologia 1
J
 

t

I 

Directo1r: Julio Labastida Martin del Campo 
Coordinador de la Revista: Dr. Carlos Martinez Assad 

6rgano oficial del Instituto de Investiga.ciones Sociales de la Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico, Torre de Humanidades II septimo piso, 
Ciudad Universitaria, Mexico 20, D. F. 

2a. Epoca 

Af'IO XLIII / YOLo XLIII / Num. 4 de Octubre-Diciembre de 1981 

INDICE 

,

LA CRISIS Y EL QUEHACER" POLITICO 
EN AMERICA LATINA * 

DE (LASE 

I. LA CUESTION URBANA 

M ovimientos urbanos y cambio politico. 
Tilman Evers, Sf,ntesis interpretativa del "Movimiento de costo de vida", 


, 

Antonio JUAREZ** 

1
 un movimiento urbano brasileiio. I
 
, 

RESUMEN: America Latina se ha convertido en una pieza cla
ve p'ara La estrategia capitalista de administracion de la cri
sis en favor de los intereses imperialistas, fundam,entalmente 
de los de Estados Unidos. Esta estrategia ha sido instrumen
tada desde ,dos vertientes, desde las agencias de ilesarrollo ifJt'o
imp'erialista como el FMI, BM, BID, etcetera:t en terminos de 
La relacion Estados imp-erialistas-Estad'os dependientes " en el 
plano de la relacion emp'resa-Estado por las corporaciones 
trasnacionales. Ambas cuestiones han signifcado la crisis d~l 
poder de disponer de la econom£a, del p'oder del Estado, en 
los pa£ses latinoamericanos. La duracion de la crisis, la dialec
tica de sus contradicciones en America Latina argumentan a 
favor de la necesidad de un analisis que vaya ,mas alla de sus 
indicadores econ6micos, para situarse en el estricto plano del 
quehacer pol£tico, en el que desempefia un p,ap'el (Je suma 
ilnportancia el movimiento obrero definitorio para la crisis 
en A. L. ~ la viabilidad del socialismo. 

Los pueblos, como los hombres, no se curan del 
mal que les roe el hueso con menjurjes de ultima 
hora, ni con parches que les muden el color de la 
pie!. A la sangre hay que ir, para, que se cure 
la llaga. No hay que estar al remedio de un ins
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PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

dero, y se Ie quema al hueso el mal, 0 es la cura 
impotente, que apenas remienda el dolor de un 
dia, y luego deja suelta la desesperaci6n. No ha 
de irse mirando como vengan a las consecuencias 
del problema, y fiar la vida, como un eunuco, aJ 
vaiven del azar; hombre es el que Ie sale al frente 
al problema, y no deja que otros Ie ganen el suelo 
en que ha de vivir y la libertad de que ha de 
aprovechar. Hombre es quien estudia las raices 
de las cosas. 

Jose Marti. 

Sobre la cuesti6n del,metoldo de analisis de la crisis 

A manera de advertencia sobre Ia orientacionde e'sta ponencia con
viene esclarecer aIgunas cuestio~es ; en primer lugar, reconocer, 0 

mejor aun, declarar abiert~ente que no sepuede ser un obseIVador 
imparcial de la actual crisis del mundo c~pitalista. Consecuenternente 
viene despues un segundo problema que consiste en definir los con
tornos de la crisis, su marco de referencias a escala mundial. 

Este marco, este contexto, no puede ser otro que el irnperialismo 
como sistemamundial, a pesar de que los economistas de mercado 
consideren que imperialismo no es una palabra propia de profesores 
o que el infonne Brandt -cuya aspiracion suprema es ser un programa 
de supeIVivencia para la humanidad- ignore su existencia a 10 largo 
de las 462 paginas que tiene en su edici6n en espanol, 10 que sign.ifica 
desubicar a la crisis capitalista, a la crisis imperialism, sacarla de su 
marco socioeconomico y politico; de su marco hist6rico y teorico, dia
lectico si se quiere ser preciso. 

Aqui queremos decir una vez mas que una tarea bien cumplida por 
Ia tradici6n marxista ha siclo demostrar e1 caracter desigual y comhi
nado de la aeumulaci6n capitalista, rasgo caracteristico del proceso 
de expansion del sistema -proceso (mico e indivisible- que genera 
el desarrollo capita1ista en algunas regiones del mundo (aquellas en 
las que hoy se asientan las naciones industrializadas) y el subdesarro
110 de las restantes (las que convencionalmente se pueden identificar 
como las pertenecientes a los proses perifericos), proceso que a la al
tura del imperialismo, fase superior del capitalismo, implieD una si
tuaci6n de dependencia de las economias latinoamericanas respecto de 
las ,economias centrales, que sustituy6 a las relaciones de colonialismo. 

Sobre la cuestion del imperialismo nos parece que debe haber la 
mayor claridad sobre todo si consideramos que estamos en Cuba, pri
mer pais socialista, en el primer territorio libre de America Latina, 10 
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que es decir: fuera del control del imperialismo; y si finalmente, en 
cuanto a advertencias toea, declaramos que con Marti creemos que 
para resolver la crisis en nuestros paises hay que ir a la ra£z. 

Introducci6n ail tema 

De entre los m,ultiples y complejos aspectos a observarse, a anaIi
zarse, de la crisis econ6mica que azota al conjunto de los paises ca
pitalistas, es fundamentalmente intetcsante examinar la capacidad d,e 
respuesta del Estado, en nuestro caso de los Estados Iatinoamericanos, 
a esta crisis y a sus efectos. Ello porque a ning(ln obervador atento 
escapa que Ia soluci6n que tenga la crisis depende en ultima instancia 
de esta capacidad de respuesta del Estado. 

De aqui que nuestra primera ocupaci6n sea examinar como se ha 
afectado durante la crisis Ia capacidad del Estado de decidir sobre la 
economia. Para fines de nuestro examen, el Estado es el poder de dis
poner de la economia.1 Y, obvio es, la capacidad de re~uesta, de rna
niobra, a la que hemos aludido esta detenninada por condicones his
t6ricas y coyunturales, concretas y especificas, de las relaciones socio
economicas que definen este poder, en carla uno de los paises lati
noamericanos. 

La decada de la crisis en cifras 

Seg6n infonne del Banco Mundial, durante la decada de los seten
ta el PNB en los paises industrializados (Rep'ublica Federal Qe Ale'ma
nia, Australia, Belgica, Canada, Dinamarca, Estados Unidos, Finlan

1 Esta concepcion proviene de un texto de Pablo Gonzalez Casanova, quien 
plantea: EI Estado es el poder de disponer de la economia. Ese poder puede 
basarse en la persuasion, la coerci6n y la negociaci6n, esto es, en la hegemonia 
o en 1a represion, y en la combinaci6n de una y otra. El Estado dispone de 
aparatos y sistemas de coerci6n, persuasi6n y negociacion. Tras el se encuen· 
tra una malIa inmensa de relaciones entre territorios, naciones y clases. Estas 
tiltimas revelan ser altamente significativas. Su capacidad de decidir sobre el 
excedente econ6mico y sabre la plusvalia de un territorio, de una naci6n y 
una poblaci6n es muy grande. Sus relaciones con los aparatos estatales son 
relaciones nacionales y trasnacionales detenninantes en la conducta de aquellas 
por 1a via del mercado, la inversi6n, el financiamiento. Los grandes propieta
rios, el capital monopolico, la empresa trasnacional tienen una influencia de
cisiva en las tasas de acumulaci6n, en las tasas de explotacion, en· el uso re
gional del excedente, con variaciones detenninadas en funcion del poder de 
empresas, naciones y clases, as! como de los propios aparatos estatales, de 
las, propias instituciones sociales, politicas y administrativas del Estado. 
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dia, Francia, Irlanda, Islandia, ItaJia, Jap6n, Luxemburgo, Norue
ga, Nueva Zelandia, Palses Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza) au
menta a razon de un promedio del 3.1 % anuaI, frente al 5% anual en 
los sesenta. 

Las variaciones del crecimiento de los paises industrializados en 
el periodo fueron irregulares y con una acentuada tendencia crltica 
hacia el final del mismo. De manera casi homogenea, el crecimiento 
mas lento se localiz6 en el sector manufacturero. 

E,ntre 1970 y 1973, el crecimiento de los paises industrializados 
promedi6 anualmente 5.1 %, para desp'ues bajar drasticamente la 
produccion industrial en 1974 y 1975. Mas adelante, en los aDos 1976
78, sigui6 un crecimiento, calificado de moderado por el Banco Mun
dial, de 4.2%. 

EI final del decenio presenci6 el comienzo de otra epoca de dete
rioro de la actividad! econ6mica colectiva de los paises industriali
zados. La Republica Federal de Alemania, Italia y Jap6n experimen
taron un crecimiento razonablemente fuerte en 1979, pero en los 
Estados Unidos y el Reino Unido el crecimiento fue relativamente 
debil. Cifras preliminares indican que el crecimiento del PNB de ·los 
paises desarrollados como grupo disminuy6 a 3.3% en 1979, del 
3.9% registrado en 1978. 

El Banco Mundial considero que la aminoraci6n de la actividad 
economica de los paises en desarrollo durante los alios setenta fue en 
general leve; el crecimiento global alcanz6 un promedio del 5.3% 
anual en ese periodo, frente al 5.6% anual en el decenio anterior. Se 
estima que el crecimiento global del PNB en 1979 fue del 4.3%. Como 
cabria esperar, el crecimiento de los paises en desarrollo exportadores de 
petr61eo -Angola, Argelia, Bahrein, Bolivia, Brunei, Congo, Ecuador, 
Egipto, Gabon, Indonesia, Malasia, Mexico, Nigeria, Oman, Siria,, 
Trinidad y Tobago, Tunez, Venezuela y Zaire- en el deeenio de 1970 
fue mayor que en los d,iez anos p:recedentes, de 6.1 % frente a 5.5%. 
Aunque mas bajo que el de 5.6% de la decada de 1960, el crecimiento 
global del PNB de los paises en desarrollo importadores de petroleo en 
el decenio de 1970 fue de 5.1%. 

Durante	 estos anos el crecimiento de Ia economia de los paises 
capitalistas dependientes latinoam.ericanos ocurri6 de manera desigual. 
Brasil mas que duplico su PIB entre 1970-78 al costo de los factores, 
en dolares de 1970, manteniendo un crecimiento semejante al obser

95CRISIS Y QUEHACER POLITICO EN A. L. 

CUADRO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL AL COSTa
 
DE LOS FACTORES
 

(Millones de d6lares a precios constantes de 1970) 

Pais	 1960 1965 19,70 1978 

Argentina 18 789.2 23275.4 28686.0 ~3 540.4 
Bolivia 740.3 933.8 1 269.5 1 920.5 
Brasil 23774.3 29634.1 42885.4 86980.3 
Colombia 6767.7 8489.7 11 216.9 18055.6 
Costa Rica 633.0 812.,7 1 139.4 1 839.1 
Chile 5 147.4 6578.3 7 961.4 9387.2 
Ecuador 1 309.7 1 701.7 2 190.1 3980.7 
E1 Salvador 807.1 1123.9 1 397.1 2070.4 
Guatemala 1 285.3 1 660.0 2 196.2 3 531.2 
Haiti 483.6 469.6 514.0 698.1 
Honduras 456.6 600.9 733.1 1 019.5 
Mexico 22802.2 32 166.2 44934.4 66 133.1 
Nicaragua 398.3 643.9 776.5 1 080.3 
Panama 595.2 887.3 1 266.2 1 666.0 
Paraguay 520.8 661.6 813.0 1 446.9 
Peru 4901.5 6668.5 8010.0 10 150.8 
Republica Dominicana 928.5 1 056.9 1 523.3 2702.9 
Uruguay 2294.6 2392.3 2675.8 3018.5 
Venezuela 6978.1 9934.9 12457.3 19295.4 

TOTAL 99613.4 129691.7 172 645.6 268 516.9 

FUENTE:	 CEPAL, Notas sobre la Econom£a :y el Desarrollo de America Lati
na, Num. 334, febrero de 1981, p. 1. 

De acuer~o a infonnaci6n del BID, en 1978 el incremento real del 
producto ioterno bruto de America Latina, segun datos preliminares, 
fue apenas superior al 4%, cifra que se debe comparar con tasas 
anuales medias de crecimiento de 4.6% y 4.5% en 1976 y 1977, res
pectivamente. Estas cifras representan una reduccion significativa en 
relacion a las dinamicas tasas de crecimiento alcanzadas par la region 
en 1968-1974, periodo durante el eual el producto interno bruto com
binado de los paises Iatinoamericanos aumento a una tasa anual me'
dia de 7.2%. 

vado en la decada de los sesenta, mientras que la mayona de los pai
ses no pudieron sostener en 1970-78 su ritmo de crecimiento de la La inflaci6n 
decadaanterior. Entre estos ritmos de crecimiento hubo acentuadas 1
 Un signo ominoso de la crisis fue la inflaci6n, respecto a la cualdiferencias (vease cuadro 1). 
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el B·anco Mundial report6: La inflaci6n2 en los paises desarrollados 
tal vez se recordara como el flagelo del decenio de 1970. EI deflactor 
en d61ares del pm, que aument6 anualmente en 3.1% en los afios 
'sesenta, creci6 a una tasa anual estimada en 10.1% en el period.o .de 
1971-79. EI promedio ,de los aumentos anuales del deflactor del PIB 

·correspondi6 a los decenios de 1960 y 1970, expresado en monooas 
nacionales y, por 10 tanto, inmune a las distorsiones resultantes ,de las 
fluctuaciones del d6lar de los ~stados Unidos frente a otras monedas, 
fue de 3.4% y 8%, respe·ctivamente. La inflaci6n ya registraba tasas 
elevadas antes de que ocurriera el primer aumento brusco de los pre
-cios del petr6leo a fines de 1973; la mayor parte de sus repercusiones 
se sinti6 en 1974 y 1975. D~espues de una breve pausa, la inflaci6n 
nuevamente se acele:ro hacia el final del decenio. 

Sin punto de comparaci6n con la inflaci6n registrada en los paises 
industrializados, en America Latina la inflaci6n se levant6 "a tasas 
'que devastaron los niveles de vida d,e las masas populares. 

LaC,E.PAL registr6 que en 1979 se generalizaron y aceleraro'n.los 
procesos inflacionarios en America Latina. En efecto, para e} con
junto de la region, el ritmo de aumento de los precios subia desde 
algo mas de 40% en 1978 a 55% en 1979 en tanto que el numero 
de paises en que los· p,recios al consumidor se elevaron :con mayor ra
pidez que en el ano anterior (17) mas que triplic6 el de aquellosen 
los que la in£laci6n perdi6 intensidad (5). 

Naturalm,ente, lascllinensiones del proceso inflacionario fueron 
muy diversas entre los distintos paises. Asi, en el conjunto formado 
por .l\rgentina, B'rasil,Cblombia, Chile, Mexico, Peru·· 'y Uruguay 
-que agrupa a la mayorta de las economias mas ·grandes··y desarro
lladas de la regi6n y en las cuales las tasas de inflaci6n han sido tra
dicionalmente altas- el ritmo medio de aumento de los precio~ al 
consumidor se elevo de algo menos de 48% en 1978 a 63% en 1979. 
En las restantes economias de America Latina y el Caribe -en' las 
cuales la inflaci6n entre 1975 y 1978 fue similar a la de los proses :in
dustrializados- el ritmo' de aumento de los precios al· consumidor. su
biD, en promedio, de 10% en 1978 a 22% en 1979. Esta ultima cifra, 

2 La inflaci6n puede medirse mediante varios indices" cuya conveniencia 
depende del problema que se este analizando. En el Informe Anual del :Ba;nco 
M undial se utiliza un indice ponderado de los deflactores del PIB de los 'paises 
industrializados convertido a d61ares de los Estados U nidos; un indice· pon
derado de los deflactores del PIB de los paises industrializados expresado en 
monedas nacionales, y un indice de precios intemacionales, es decir, el ifidice 
de los precios c. i. f. en d6lares estadounidenses de las exportaciones de' ,pro
ductos manufacturados de los paises industrializados a. los en desarrollo..:;: 
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Ante esta situaci6n critica y sin poder para superarla autonoma
mente, los Estados de estos palses, sin importar su matiz en el ejer
cicio de la dominaci6n so~cial y politica de clase que Ie es inhere'nte, 
hubieron cle seguir las pautas dictadas por el FMI para superar la 
crisis. 

Estas pautas son: devaJuaci6n del tipo de cambio; liberaci6n, cam
biaria, comercial y de controles y p,re'cios internos; control de salarios 
(lease congelaci6n), ademas de una polltica de contracci6n de la de
manda agregada, instrum.entada a traves de poHticas monetarias, fis
cales y de financiamiento externo e interno abiertamente contrarias 
a los intereses de las masas populares. 

En resumen, una conclusion a la que podemos arribar es que :la 
crisis actual abarca al poder de disponer de la economia, es decir, 
al Estado. Esto es valido aun para Mexico si se considera que a pesar 
de su riqueza petrolera, la «recuperacion» de su economia fue pautada 
desde fueta por el FMI, en perjuicio de las prioridades del desarro
llo social." 

Las corporaciones trasnaciontdes ,., los l£mites 
del poder del Estado en A'merica Latina 

Otra Iimitante del poder de disponer de la economia de los paises 
depe'nclientes latinoamericamos frente a la crisis es la relaei6n qu,e exis
te entre este poder y el de las corporaciones trasnacionales (CT). 

. De un lodo los paises dependientes se ven sometidos a las politicas 
de estabilizaci6n del FMI que hemos descrito. Tales polfticas estan 
al servicio de las CT; la congelacion de salarios y la Iiberacion de pre
cios son medidas que favorecen excepcionalmente la tasa de ganam
cia de las CT. Y cabe anotar que e:n la decada de los setenta el FMI 
solo impuso estas politicas de austeridad a los paises dependientes, 
disponiendo sus economias, en provecho de las CT. 

Por otra parte, del lado de las CT encontramos que si a estas las 
concebimos como una economia --comparadas sus tasas de creci
miento y los recursos que lnanejan a escala mundial con el PNB de los 
paises--, cODS,tituyen la tercera economia mas grande d,el mundo, des
pues de la de Estados Unidos y la Union Sovietica. 

40 Si bien en los ultimos dos anos Mexico ha tenido altas tasas de credo 
miento -merced a1 petr61eo }r a la explotaci6n de los trabajadores petroleros
Ia inflaci6n, eI desempleo, la deuda externa y el deficit en balanza de pagos 
continuan jaqueando su economia. 

CRISIS Y QUEHACER POLITICO EN A. L. 

Anotemos ademas que esta economia, la de las CT, tiene c6digos 
y leyes propias que las colocan, en los he'chos, fuera del control de 
cualquier Estado capitalista dependiente latinoamerieano. 

Hasta hoy ninglin gobierno, en ningUn pals capitalista dependien
te, ha podido siquiera modular la operaci6n de las CT; mejor enun
ciada esta relaci6n podria decir que hasta hoy todos los gobiernos de 
paises dependientes, sin ninguna excepci6n, ins,trumentan planes de 
crecimiento dentro de las pautas que imponen las CT. Esto es vigente 
10 mismo en la industria que en el comercio 0 los servicios. Y en los 
ultimos afios en la agricultura. 

Un reconocimiento de esta realidad 10 hizo recientemente Kenneth 
K. S. Dadzie, director general de Desarrollo y Cooperaci6n Tee
mca Internacional de la ONU y representante personal del secretario 
general de la aND, Kurt Waldheim, al sexto periodo de sesiones de la 
Comision de Emp,resas Trasnacionales que se Ilevo a cabo en la ciudad 
de Mexico en junio de 1980. 

Refiriendose a las actividades de las trasnacionales, el senor Dad
zie expreso que: 

el reordenamiento de las relaciones entre esas corporacione's Y 
los paises en desarrollo asi como la contribuci6n de esas empre
sas a1 desarrollo de los paise's en desarrollo, constituyen la esen
cia misma del Nuevo Orden Economico Internacional. 

Las trasnacionales disponen de una eapacidad masiva en 
casi todos los sectores; y sus actividades en el comercio, en la 
banca, en las inversiones, 0 como suministradores de teenologla 
tienen importantes ramificaciones y repereuten tanto en la eco
nomia mundial como en la eoonomla de los paises en desarrollo. 

Y mas adelante, el senor Dadzie planteo en su discurso que: 

el fortalecimiento de las trasnacionales las ha heeho muy pode
rosas y que esto a veces ha Ilevado a situaciones de conflicto y 
confrontacion con los p'alses en desarrollo. Por 10 tanto, e's ne
cesario que los palses en desarrollo reciban adiestramiento y 
queden equipados para tratar adecuadamente con las trasnacio
nales desde una posicion que les pennita encauzar la capacidad 
de esas empresas para su desarrollo de acuerdo con sus propias 
p'rioridades y necesidades y en linea con sus propios objetivos 
[ONU]. 

La Comisi6n Brandt informa que estas corporaciones son muy im
portantes en Ia polltica econ6mica mundiaI, ya que controlan entre la 
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Ante esta situaci6n critica y sin pader para superarla autonoma
mente, los Estados de estos paises, sin importar su matiz en el ejer.. 
cicio de Ia dominaci6n social y politica de clase que Ie es inhere'nte, 
hubieron cle seguir las pautas dictadas por el FMI para superar la 
crisis. 

Estas pautas son: devaluaci6n del tipo de cambio; Iiberaci6n cam
biaria, comercial y de controles y p,re'cios internos; control de salarios 
(lease congelaci6n), ademas de una politica de contracci6n de la de
manda agregada, instrum.entada a traves de poUticas monetarias, fis
cales y de financiamiento externo e interno abiertamente contrarias 
a los intereses de las masas populares. 

En resumen, una conclusion a la que podemos arribar es que la 
crisis actual abarca al poder de disponer de la economia, es decir, 
al Estado. Esto es valido aun para Mexico si se considera que a pesar 
de su riqueza petrolera, Ia «recuperaci6n» de su economia fue pautada 
desde fuera por el FMI, en perjuieio de las prioridades del desarro
llo social.' 

Las corporaciones trasnacionales " los limites 
del poder del Estado en America Latina 

Otra limitante del pader de disponer de la economia de los paises 
depe'ndientes latinoamericanos frente a la crisis es la relaci6n que exis
te entre este poder y el de las corporaciones trasnacionales (CT). 

. D'e un 1000 los paIses dependientes se ven sometidos a las pollticas 
de estabilizaci6n del FMI que hemos descrito. Tales politicas estan 
al servicio de las CT; la congelacion de salarios y la liberaci6n de pre
cios son medidas que favorecen excepcionalmente la tasa de ganan
cia de las CT. Y cabe anotar que e:n la decada de los setenta el FMI 
8010 impuso estas politicas de austeridad a los paises dependientes, 
disponiendo sus economias en p,rovecho de las CT. 

Por otra parte, del lado de las CT encontramos que si a estas las 
concebimos como una economia ---comparadas sus tasas de creci
miento y los recursos que manejan a escala mundial con el PNB de los 
paises-, constituyen la tercera ecanomla mas grande <leI mundo, des
pues de Ja de Estados Unidos y Ia Uni6n Sovietica. 

, Si bien en los ultimos dos afios Mexico ha tenido altas tasas de creci· 
miento -merced al petr61eo y a Ia explotaci6n de los trabajadores petroleros
Ia inflaci6n, eI desempleo, la deuda externa y el deficit en balanza de pagos 
continuan jaqueando su economia. 

CRISIS Y QUEHACER POLITICO EN A. L. 

,Anotemos ademas que esta economia, Ia de las CT, tiene c6digos 
y leyes propias que las colocan, en los he'chos, fucra del control de 
cualquier Estado capitalista dependiente latinoamericano. 

Hasta hoy ningUn gobiemo, en ningUn pais capitalista dependien
te, Iha podido siquiera modular la operaci6:n de las CT; mejor enun
eiada esta relaci6n podria decir que hasta hoy todos los gobiernos de 
pai~s dependientes, sin ninguna excepci6n, ins,trumentan planes de 
crepimiento dentro de las pautas que imponen las CT. Esto es vigente 
10 mismo en Ia industria que en el comercio 0 los servicios. Y en los 
ultimos aiios en la agricultura. 

Un reconocimiento de esta realidad 10 hizo recientemente Kenneth 
K. S. Dadzie, director general de Desarrollo y Cooperaei6n Tee
niea Intemacional de la ONU y representante personal del secretario 
general cle la OND, Kurt Waldheim, al sexto periodo de sesiones de la 
Comisi6n de Emp'resas Trasnacionales que se llevo a cabo en la ciudad 
de ,Mexico en junio de 1980. 

Refiriendose a las actividades de las trasnacionales, el senor Dad
zieexpres6 que: 

el reordenalniento de las relaciones entre esas eorporacione's Y 
los paises en desarrollo as! como la contribuci6n de esas empre
sas al desarrollo de los paises en desarrollo, constituyen la esen
cia misma del Nuevo Orden Economico Internacional. 

Las trasnacionales disponen de una capacidad masiva en 
casi todos los seetores; y sus actividades en el comercio, en Ia 
banea, en las inversione's, 0 como suministradores de tecnologia 
tienen importantes ramificaeiones y repercuten tanto en la eco
nomla mundial como en la eeonomla de los paises en desarrollo. 

Y mas adelante, el senor Dadzie planteo en su discurso que: 

el fortalecimiento de las trasnacionales las ha heeho muy pode
rosas y que esto a veces ha llevado a situaciones de conflicto y 
confrontaci6n con los paises en desarrollo. Por 10 tanto, e's ne
cesario que los paises en desarrollo reciban adiestramiento y 
queden equipados para tratar adecuadamente con las trasnaeio
nales desde una posicion que les, permita eneauzar la capaeidad 
de esas empresas para su desarrollo de acuerdo con sus p;ropias 
p,rioridades y necesidades y en linea con, sus propios objetivos 
[ONU]. 

La Comisi6n Brandt infonna que estas corporaciones son fiUy im
pottantes en la poHtica econ6mica mundial, ya que controlan entre la 
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tercera y cuarta parte de la totalidad de la producci6n mundial y 
estan especialmente comprometidas en las labores de procesamiento 
y mercadeo. Las ventas totales a sus filiales extranjeras se calcularon 
en 1976 en US$ 830 mil millones, cifra similar al PNB de todos los 
paises en desarrollo, excluyendo los productores de petroleo. 

La misma Comisi6n Brandt informa sobre las operaciones de las 
CT en los paises dependientes, con datos especialmente interesantes 
para America Latina: En 1975, el capital total de inversion extran
jera en los paises en desarrollo fue de US$ 68 mil millones, 0 sea la 
cuarta parte de la inversi6n extranjera mundial. Los flujos anuales 
durante la mitad de la decada del 70 fueron aproximadamente de 
US$ 8 mil millones, cifra que equivale al 12 por ciento del flujo 
total de recursos al Tercer Mundo. La inversi6n extranjera se mueve 
dtmtro de un numero limitado de paises en desarrollo, especialmente 
dentro de [os que ofrecen estabilidad politica y un ambiente econo.. 
mico apropiado, inclusivo incentivos tributarios, mercados amplios, 
mana de obra barata, facilidad de acceso al petroleo y a otros recur
sos naturales. La inversi6n puramente financiera se ha localizado en 
los refugios tributarios de los paises en desarrollo, enumerados asi 
por la ONU: Bahamas, Barbados, Bermudas, las Islas Caiman, [as 
Antillas Holandesas y Panama. El 70% del resto de la inversi6n en 
los paises del Tercer Mundo se hizo unicamente en 15 paises. Mas del 
20% en Brasil y Mexico y el saldo en paises de medianos ingresos 
en Latinoamerica, en Argentina, Peru y Venezuela, 0 en el Sudeste 
de Asia, en Malasia, Singapur y Hang Kong, y aproximad;amente 
una cuarta parte en los paises en desarrollo exportadores depetr61eo. 

En torno a la cuesti6n del control que los gobiernos de paises de
pendientes --en desarrollo, segu.n lenguaje de la Comision Brandt
pueden ejercer sobre las CT el informe reconoce que Jas corporaciones 
actuan al margen decualquier control real en cuanto que gran parte 
del comercio internacional de estas compafiias se desarrolla dentro de 
sus propias organizaciones, entre la casa matriz y sus filiales; este 
irn,portante comercio «inter-firma/>, de acuerdo con un estudio re
ciente, representa el 30% de todo el comercio mundial. Tambien se 
efeetuan muchas otras transacciones entre las partes de estas empre
sas, como por ejemplo el otorgamiento de prestamos, tecnologia y 
servicios. En todas estas negociaciones se pueden convenir precios de 
transferencia, diferentes de los que habrian fijado firmas indepen
dientes obrando con entera libertad. Estas diferencias pueden utili
zarse para transferir las utilidades de paises con impuesots altos a 
otros con un regimen tributario mas favorable, para evitar controles 
df= precios 0 de cambio e impuestos de aduana. 

.J 

r 
CRISIS Y QUEHACER poLiTIco EN A. L. 1003 

EI comercio «inter-firmas» tambien Ie da a las corporaciones la 
posibilidad de imponer, dentro de su propia organizacion, practicas 
restrictivas a los negocios, limitar las exportaciones de sus afiliadas, 
asignar los mercados entre las naciones y restringir el usa de su tee
nologia 0 la desarrollada por sus filiales. Estas practicas, si bien fa
vorecen Jos intereses comerciales de las compaiiias, pueden ~onerse 

a los objetivos de desarrollo y a los intereses nacionales de los ~ 

anfitriones [Brandt]. . 
Contra este fondo la condici6n de supremacia en el proceso de 

acumulaci6n capitalista, de reproduccion del sistema si se quiere ser 
riguroso, a escala mundial de las CT y su desafio, su avance al y sabre 
el poder del Estado son indisputables. Durante los aiios de crisis esta 
situaci6n se acentua en los paises dependientes. 

La crisis del petr6leo y de los alimentos 

Un primer plano de la relacion entre las CT y los Estados lati
noamericanos durante la crisis corresponde al del petr61eo y de am 
alimentos. Ningu.n pais latinoamericano es autosuficiente en energe
ticos y alimentos; se dan casos de paises exportadores de petr61eo 
como los de Bolivia, Ecuador, Trinidad-Tobago y Venezuela pero con 
insuficiencia alimentaria que los obliga a la importaci6n. 

En el resto de los paises de la regi6n tambien se precisan impor
taciones de petroleo y/o alimentos. Esto implica otra desventaja de 
los gobiernos latinoamericanos frente a las CT en la crisis. 

Dos grandes temas de la crisis econ6mica que afeeta al sistema 
capitalista mundial desde fines de los aiios sesenta son energeticos 
y alimentos.5 Estos componentes de la crisis no 10 son en tanto esca.sez 
absoluta de ellos sino, obvio es, existen como ,tales, como elementos 
de la crisis, eli relaci6n al estilo de desarrollo impuesto para la re
producci6n mundial del sistema por las potencias imperialistas, fun
damentalmente los Estados Unidos de Norteam.bi.ca, e instrumentado 
a escala mundial por las CT [Villarespe]. 

En el area de la producci6n y comercializaci6n del petr61eo y 
los alimentos durante los aiios de crisis las CT han mostrado un poder 
fuera de toda sospec:ha. 

En enero de 1980 la Exxon estableci6 un record al declarar ga
nancias para 1979 por 4.26 miles de millones de d61ares sobre in

5 La prob1ematica alimentaria en e1 caso de 1a URSS y otros pa.ises 800 

cialistas debe ser considerada dentro de marcos que no son los de esta ponencia. 
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gresos brutos pol' 84.35 miles de millones de d6lares. El monto de 
las ganancias obtenidas poria Exxon en 1979 alcanzaria para pagar 
30 veces la deuda externa, publica y privada, de todos los paises, 
latinoamericanos correspondiente a ese ano [Simon y Schuster]. 

Esta situaci6n muestra algo que no pol' obvio deja de ser real: 
la capacidad de recursos economicos de las CT petroleras frente a la 
de los paises dependientes durante la crisis establece una relaci6n 
de enonne prosperidad para las corporaciones petroleras ante las 
cada vez mas deficitarias finanzas publicas. 

Aun cuando las corporaciones que operan en el negocio de los 
alimentos no pueden compararse en tamano y recursos a las gran
des trasnacionales del petroleo y de la industria automotriz, se estima 
que en 1977 eran cien los gropos que controlaban casi la mitad de 
la produccion alimentaria mundial, alcanzando sus montos de ope
radon los 145 mil millones de d6lares. De esos cien, cuarenta y ocho 
finnas eran norteamericanas y realizaban casi dos tercios de los 
montos de operacion, es decir unos 96.6 mil millones de d6lares. 
Empero, se ha calculado que en el ano de 1980, cuatro 0 cinco fir
mas sobrepasaran los 5 mil millones de d6lares anuales en sus mon
tos de operacion; y para 1985 quince grupos (0 finnas) realizaran 
cada uno una cifra promedio de 10 mil millones de d6lares de ope
radones. En 1985, un total de noventa a cien finnas agroalimenta
rias deberan concretar pol' si mismas alrededor del 50% de la pro
ducci6n agroalimentaria mundial mientras que las diez primeras 
firmas aseguraran un quinto de esta producci6n [Garreau]. 

En el caso de las trasnacionales alimentarias su poder reside mas 
que en el monto de sus recursos, que es grande, en la importancia 
esttategica que comporta su dominacion del esquema alimentario 
mundial. 

Sin embargo sena en extrema unilateral plantear que la crisis 
no ha afectado a las CT. Un caso interesante a America Latina es ef 
de la industria automotriz; las corporaciones automotrices norteame
ricanas con deficits de ventas en Estados Unidos como la General' 
Motors y la Chrysler operan con pingiies ganancias en Mexico y 
es un hecho que se ha iniciado una estrategia de recuperaci6n de la 
industria automotriz mundial. Esta reestructuracion contempla como 
elementos cruciales a los principales centros productores de America 
Latina: Argentina, Brasil y Mexico [Marini y Juarez]. 

En resumen, podemos ap'.lntar que con el correr del tiempo y de 
la crisis America Latina se ha convertido en una pieza clave para 
la estrategia capitalista de administraci6n de la crisis en favor de 
los intereses imperialistas, fundamentalmente de los Estados U nidos. 

II: 
"~ 

CRISIS Y QUEHACER POLITICO EN A. L. 

Esta estrategia ha sido instrumentada desde dos vertientes, des
de las agencias de desarrollo proimperialista como el FMI, BM, 
BID, etcetera, en terminos de la relaci6n de Estados imperialistas
Estados dependientes y en el plano de la relacion empresa-Estado 
por las CT. 

Ambas cuestiones han significado la crisis del poder de disponer 
de la economia en los paises 'latinoamericanos. 

Para una lectura de la crisis 

Un consecuente nivel de anwsis de la crisis despues de recorrer 
sus nUmeros, sus cifras, sus indicadores economicos, es dilucidar en 
que consiste la crisis. Pero antes de instalarnos en este punto de 
analisis es necesaria una advertencia. La condici6n cientifica del ana
liis de la crisis implica sustraerse a '1a «l:ultura economica de la cri
sis» que han propalado por todos los medios a su alcance, medios 
que por cierto son muchos y muy poderosos, las agencias financieras 
y de desarrollo proimperialistas como el Banco Mundial; el FMI; el 
BID, etcetera. 

Esta advertencia era importante porque '1a mas difundida de las 
interpretaciones del «analisis» que de la crisis hacen estas agencias 
plantea que esta se da basicamente por problemas coyunturales, 
relacionados con el hecho de que en 1972-73 llega a su fin cierta 
alternancia de ciclos econ6micos nacionales de los paises industriali
zados. La expansion simultaneaen tod,os los grandes paises ha pro
vocado una demanda excepcional de materias primas industriales en
gendrando alzas fonnidables en e1 precio del zinc, caucho, cobre, 
plomo pero sobre todo del petr6leo. Golocar al petr61eo como pieza 
crucial de estas alzas pol' su caracter estrategico y culpar de la crisis 
a la OPEP ha sido un solo movimiento en el tablero imperialista. 

Una segunda explicacion de la crisis mucho mas elaborada, con 
cuestionamientos al actual orden economico impuesto por el impe
rialismo norteamericano desde la posguerra y con fuertes pugnas 
interimperialistas, es la financiera 0 del desorden monetario. 

Los hitos que esta explicaci6n recorre son: los acuerdos de Bretton 
Woods y la creaci6n del FMI y del Banco Mundial; la dcclinacion 
de la libra esterlina; Ia convertibilidad de las divisas europeas y el 
acuerdo de Roma (1957-58) ; el pool del oro y el gropo de los diez: 
la defensa del d6lar por Estados Unidos ante su crisis monetaria 
(1963-68) ; eI doble mercado del oro (1968; la crisis de las divisas 
europeas (1967-69); la creaci6n de los derechos especiales de giro 

L_
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Y ya como las m.as evidentes. manifestaciones de la crisis del sis
tema financiero intemacional, los hitos son: la ruptura del esquema 
de Bretton Woods por Nixon y los acuerdos de refonnas ail: sistema 
monetario intemacional por el grupo de los veinte (1972); el inten
to de creacion de una zona «marco» (1972-1974); el p,etr61eo y la 
,crisis monetaria (1973-74); la expansi6n del mercado de eurodivisas 
y los cenitros financieros intemacionales (1974-78); la segunda en
mienda al convenio del FMI (1978); el sistema monetario europeo 
(1978); mecanismos de sustituci6n del d6larcomo divisa por una 
combinaci6n de este y monedas europeas y el boom del oro en los 
ultimos afios [Colmenares]. 

Algunas otras reflexiones en tomo a la crisis, con la misma inspi
raci6n ideologica de las anteriores no dejan de considerar Ila relaci6n 
existente entre el alto desarrollo actual de la ciencia y la tecnologia 
y su a,plicaci6n a la producci6n, y el desempleo y la p:erdida de ren
tabHidad del capital para explicar la crisis~ 

Pero resum,idamente, tan resumidamente como obliga la extensi6n 
fijada a esta ponencia, estas son las bases sobre las que levantan su 
concepci6n de la crisis los economistas de mercado. 

Esta concepcion ignora el concepto mismo de crisis, ignorancia 
que de:sde luego no es inocencia. Se trata de postular causas de la 
crisis que justifiquen su solucion en favor de carobios para conservar 
,al imperialismo como sistema mundial. 

Se trata de esconder que :10 que esta en crisis es el mundo de la 
plusvalia -un sistema de explotacibn- porque, i quien puede ob
jetivam.ente negar que la razon ultima y p:rimera Qe la crisis es la 
tendencia decreciente de la tasa de ganancia? 

En esta linea de analisis -la que considera en crisis a la exacci6n 
de plusvalia- se gana en lucidez, en integridad intelectual pero 
creemos que no es suficiente. Sin menospreciar los importantes apor
tes que algunos marxistas han hecho al estudio de la crisis, como 
los que siguen a Kondratiev, por ejemplo, pensamos que no son su
ficientes para entender la crisis y c6mo se resolvera esta. 

La actual crisis guarda i~portantes diferencias con la del 29; 
su manifestaci6n formal no ha sido bursatil; se ha dado el nuevo fe
n6meno de la stagflation; ocurre en un contexto en que el Estado 
poskeynesiano estaba, por 10 menos en hip6tesis de trabajo, prevenido 

para evitar la crisis; existen las corporaciones trasnacionales, etcetera, 
Pero las diferencias mas importantes para nosotros son la existencia 
de los paises socialistas y, p,ara el caso que nos ocupa, Latinoamerica, 
la presencia de una clase obrera capaz de incidir en Qa crisis, cuesti6n 
que trataremos mas adelante. 

CRISIS Y QUEHACER POLITICO EN A. L. 

Por fin de este apartadp y a manera de sintesis de 10 que hasta 
aqui hemos expuesto, p,lanteamos la idea, la noci6n de crisis que a 
nuestro juicio la describe a suficiencia y de la que es autor Pablo 
Gonzalez Casanova. 

Toda crisis impHca una agudizaci6n de luchas y un reacomodo 
d,e fuerzas. Dicho de otro modo, toda crisis supone una «concentra
ci6n de contradicciones», nacionales y de clase, pollticas y economi
cas, ideol6gicas y represivas. Por 10 general concluye en fen6menos 
de conquista y liberaci6n de territorios, en nuevas fonnas de partici
paci6n y pocier de unas clases 0 facciones a expensas de otras, en la 
instauraci6n de sistemas politicos mas democraticos 0 mas autorita
rios, mas populares 0 mas, oligirquicos, mas proletarios 0 mas bur
gueses; en fenomenos de exp,ropiacion, nacionalizaci6n y socializaci6n 
de capitales 0 de mayor concentraci6n del capital monQp6lico; en el 
surgimiento de nuevas formas hegem6nicas de gobierno y persuasion 
de las masas, 0 la aplicaci6n de m.edidas sistematicamente rep,resivas 
con «estados de excepci6n» permanenite [Gonzalez ·C:asanovaJ. 

El quehacer JJ\{}l£tico y la crisis len A'merica La:tina 

La duraci6n de la crisis y la dialectica de sus contradicciones en 
America Latina argumentan a favor de la necesidad de un analisis 
que vaya mas aHa de sus indicadores econ6micos si se quieren conocer 
las posibilid.a.des reales de su superaci6n en nuestros paises. La matriz 
de las condiciones materiales de la formaci6n socioeconomica dep:en
diente latinoamericana ha sido de tal modo afectada por la crisis que 
el analisis y las respuestas a la misma deben transitar del plano de 
<do econ6mico» 0 economicista al estricto plano del quehacer politico. 

E.n los setenta la crisis ha radicalizado las contradicciones gene
raclas por el ejercicio d,el poder politico del Estado, poder de clase. 
Una de eBas, interesante al tema de esta ponencia es la que encierra 
~a relaci6n clase obrera-corporaciones trasnacionales-Estado nacional. 
Esta relaci6n ya la hemos analizado ampliamente en otro textdi y 
aqui s6lo la consideramos p'ara mostrar la crisis del pader de disponer 
de la ecoillomia en los paises capitalistas dependientes latinoameri
canos. 

e'ada vez que en nuestros paises la clase obrera se Ievanta contra 
[as corporaciones trasnacionales, contra las corporaciones imperia

6 Vease Antonio Juarez, Las corporaciones trasnacionales , los traba.jado
res mexicanos, Siglo XXI, Mexico, 1979. 
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listas, el Estado nacional la reprime «nacionalmente:.. Este servicio 
que el Estado nacional hace a las corporaciones imperialistas es vital 
para el poder que estas han logrado en America Latina. 

La contradicci6n se establece cuando simultaneamente a esta re
presion con la que el Estado nacional colabora sustancialmente a en
grandecer el poder de las corporaciones, este mismo Estado nacional 
ve jaqueada su capacidad de negociacion; su capacidad de maniobra 
frente a las corporaciones imperialistas -frente al imperialismo si 
se quiere ser directo- merced al poder que el mismo colabora a 
desarrollar. 

Asi, el Estado nacional disrninuye pOl' si mismo, en el estricto 
plano de su quehacer politico, su capacidad de respuesta a la crisis 
frente al imperialismo, situacion que deja a los gobiernos latinoame
ricanos -civiles 0 militares- en la disyuntiva de seguir subordinados 
a la politica econ6rnica de crisis del imperialismo, la que cada vez 
mas agud,iza las contradicciones sociales, tornando cada vez mas 
ingobernable la crisis en cualquier pais. 0 bien, afectar el poder 
del imperialismo, desde el interior de cada uno de los paises lati
noamericanos haciendo real Ja retorica nacionalista de su discurso 
politico. 

Esto ultimo significaria tomar los mandos de la economia con el 
fin de gobernar la crisis de acuerdo a las prioridad,es del desarrollo 
social de cada pais, tarea que precisaria de la ejecuci6n de una 
estrategia de nacionalizaciones en la industria, la agricultura, los 
servicios, la banca y el comercio. Es evidente que de manera sustan
cial estos sectores de la economia se encuentran en manos del gran 
capital financiero, representado en nuestros paises porIa asociaci6n 
de la gran burguesia nativa con la burguesia trasnacional. 

Cualquiera de estas dos alternativas amenaza la relaci6n de do
minacion social y politica que la burguesia y su Estado han ejercido 
hasta la fecha hacia los trabajadores, situaci6n que sera deterrninada, 
en ultima instancia, porIa que puede ser la alternativa proletaria a la 
crisis en America Latina. 

El anouimiento obrero, una fuerza en ascenso en Amenoa Latina 

Despues de 10s aiios sesenta es posible apreciar al interior de la 
sociedad de masas latinoamericanas la existencia de un proletariado 
industrial moderno con origen fundame'ntal en el proceso de indus
trializaci6n desplegado pOl' las corporaciones imperialistas en esos 
aiios. Con el correr del tiempo y de la crisis estas capas modernas del 
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proletariado industrial de nuestros paises han tenido importancia 
creciente en las luchas de la clase obrera latinoamericana. 

Ruy Mauro Marini acota: Una mirada superficial a las luchas 
sociales de los ultimos anos en America Latina nos muestra la impor
tancia del papel que desempena alli el movimiento obrero: 

1)	 Porque su presencia en esos procesos se ha acentuado de ma
nera generalizada e incide en practicamente todos los paises 
de la regi6n. 

2) Porque protagoniza movimientos de gran envergadura; basta 
mencionar las huelgas metalurgicas que se suceden en Brasil 
desde 1977 0 las seis huelgas generales que, en tres aiios, ha 
realizado la clase obrera peruana. 

3)	 Porque tiende a convertirse en el centro de las luchas reivindi
cativas y democraticas de las amplias masas, que adoptan las 
formas de lucha propias del movimiento obrero, como la 
huelga, y en muchos casos se unen a el en manifestaciones de 
caracter nacional, como las ya citadas huelgas generales pe
ruanas, las que se han realizado en Bolivia y El Salvador, los 
paros clvicos de Colombia. 

4) Porque esa presencia creciente del movimeinto obrero en la 
vida social latinoamericana: 

a) se vincula a la renovacion de cuadros y dirigentes que se 
viene realizando en su seno; 

b) se proyecta en fenomenos politicos de nuevo corte, ya sea 
renovando y revitalizando a las fuerzas de izquierda, como 
pasa en Centroamerica, ya sea abriendo perspectivas a 
formas novedosas de organizaci6n, como esta ocurriendo 
en Brasil, y finalmente, 

6')	 replantea en el plano ideolOgico la cuesti6n del socialismo, 
tanto en sus formas revolucionarias El Salvador), como en 
las socialdemocratas [Marini]. 

A este plantearniento sOlo habria que agregar, para subrayarlo, 
la huelga de los rnineros chilenos en El Teniente y que hoy en ese 
pais latinoamericano la clase obrera resiste la brutal dictadura chilena 
organizandose para pasar a la ofensiva. 

L 
En Mexico a partir de 1974 miles de obreros, sobre todo de las 

ramas mas modernas y dinamicas de la industria, cuestionan con la 
huelga pol' mejoras salariales y porIa democracia sindical el control 
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que sobre Ia clase obrera ejerce la burocracia sindicall oficialista apo
yada por el Estado. 

E,n 1980, por ambas reivindicaciones los trabajadores de General 
Motors mantuvieron su huelga durante 105 dlas. 

Esta realidad concreta del movimiento obrero, su fuerza en ascenso 
en toda Latinoamerica, obliga a considerar su papel en la crisis, mas 
atin a pIantear la que puede ser la altemativa proletaria a Ia crisis. 

Cabe agregar que, como hemos ex,puesto p,aginas atras, la supera
cion caplitalista de la crisis p,reve un redespHegue industrial, en el 
cual America Latina, sus trabajadores, constituyen una pieza clave 
en tenninos de la recuperaci6n de la tasa de ganancia 10 que no sig
nifica sino mayor exaccion de plusvailia. De aqui que pIantear la 
altemativa proletaria a la crisis aparece como una necesidad acu
ciante si se quiere evitar la prolongaci6n del deterioro en las condi
ciories de vida de la clase obrera y su supereX!p1lotacion. / 

Las condiciones y requerimientos de la 
alteTnativa proletarria a la crisis 

1)· La sociedad de masas latinoamericanas no esta constituida 
'por masas indiferenciadas. Hacia su interior se encuentran 

clases sociales, frac.ciones, estratos, capas, con caracteristicas 
especificas: his:t6ric.as, nacionales, en cada pais,. 

En la actual crisis es posible apreciar en casi todos los pai
ses que integran la formacion socioecon6mica latinoamericana 
la presencia cabal ---en la estructura econ6mica y en el queha
cer politico---- de las dos clases torales del ·capitalismo: la bur
guesia y el proletariado industrial. 

2)'	 En el caso de la burgues,ia, la hegemonia corresponde a la 
fracci6n monop6Iica p,roimperialista. Mientras que del lado. 
del proletariado e(l comando en la lucha de clases es asumido 
en gran medida por las capas mas modernas del p'roletariado 
industrial, con origen fundamental en el despliegue industria
lizador de los alios sesenta, inducido por las corporaciones 
trasnacionales. 

Nunca antes como en la presente crisis carec;e de sentido 
englobar a1 conjunto de las clases sociale:s latinoamericanas 
en los conceptos de pluebIo, naci6n, pais, etcetera. Sin dife
renciar Ia existencia de clases sociales y -10 que es definitono 
d,e las alternativas para remontar la crisis- de intereses <le 
clase. 

r
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La soluci6n a Ia crisis estara dictada no por el interes 
«nacionaI» 0 del «puehlo» sino por el interes de Ia clase so
cial que imponga su proyecto historico. 

3)1	 E,n los hechos una politica de nacionalizaciones y el cese de 
la subordinaci6n a las pollticas de crisis imperialistas por par
te de los gobiemos Iatinoamericanos minarla las bases mismas 
sobre las que se asienta la relaci6n de dominacion social y 
lpolitica de clase, ejercida por el Estado capitalista d;ependiente 
en America Latina. L.o cual seria una incongruencia historica. 

4)	 La crisis -con la inflaci6.n, el desempleo, el endeudamiento 
extemo, etcetera- ha daiiado a tal punto Ia matriz de las 
condiciones materiales de la fonnacion socioecon6mica lati 
noamericana que toma inviable una soluci6n capitalista, 10 
que es decir imperialista, sin agudizar aun mas elp,roceso de 
deterioro, de erosion, de destrucci6n, de las condiciones de 
vida de los trabajadores. 

Por 10 que Ia unica posibilidad de sobrevivencia cabal 
-socioecon6mica y politica- para la clase obrera, y en ge
neral' para las masas de trabajadores de Ia ciudad y del eamt
po, es irnponer su alternativa a Ia crisis. Esta alternativa no 
p'uede ser otra que el socialismo. 

5)	 En general -y con este termino queremos significar que' no 
descartamos ning6n camino- la alternativa proletaria, el 
socialismo, no sera viable sino a condicion de que la clase 
obrera sea capaz de Iograr ila hegemonia en las luchas sociales 
que hoy se libran a todo 10 largo y ancho de America Latina, 
en el conte:x!to de la crisis. 

'Cabe expEcitar que la hegemonia de la clase obrera e:n 
las luchas sociales no significa desconsiderar fonna alguna de 
lucha antimperiaIista, anticapitalista, sino organizarlas y di
rigirlas. 

El espectro de posibilidades de lucha del p'roletariado en 
el continente muestra desde la huelga de fabrica hasta Ia 
lucha politico-militar. Sin Iugar a dudas ninguna debe mag
nificarse ni desdeiiarse'. 

6)	 Para co1nquistar Ila hegemonia la clase obrera tendra que dejarJ 

atras el localismo, el econom~cismo y .eI refonnismo que han 
improntado la mayoria de sus combates en el periodo de cri
sis. Esto implica imaginar una amplia diversidad de alianzas 
y frentesde lucha, de acuerdo a las condiciones especificas de 
cada pais, es ciecir, dar una soIucion concreta a carla situaci6n 
concreta de enfrentamiento con el cap1ital, con el imperiaIismo. 

--------I
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El doble cankter de la lucha proletaria, nacional e internacionaI, 
puede propiciar tambien alianzas de clase con los trabajadores de 109 
paises imperialistas, en el marco que de ila integraci6n imperialista 
de los sistemas de producci6n a nive! mWldial hacen las corporaciones 
trasnacionales. Estas alianzas ,podrian contrarrestar las politicas im
perialistas de crisis aplicadas contra la clase obrera en todo el mundo. 

Este caracter internacional de la lucha proletaria puede tambien 
generar formas regionales de organizaci6n en el continente: una cen
tral de trabajadores latinoamericanos por el socialismo, 10 que refor
zaria a la clase a escala regional y en cada pals. 

Resumiendo para concluir, las tareas ,para conquistar la hegemonla 
e imponer la a:1temativa proletaria a la crisis, el socialismo, reclaman 
de la clase obrera que esta asuma en toda su riqueza te6rica, estrate
gica y tactica el marxismo-Ieninismo. 

Por 10 demas, si aIguien tuviera aIguna duda cientifica sabre la 
posibilidad del socialismo latinoamericano, la Revoluci6n Cubana, 
como realidad, como el centro de la nueva historia de America La
tina y Nicaragua en transici6n y EI Salvador como promesa, repre
sentan conereta y objetivamente la viabilidad del socialismo en nues
tros paises. 
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60. 

SUMMARY: Latin America has RESUME: L'Amerique Latine est 
become a key piece in adminis devenu la pi'ece maitresse de la 
tering the world economic crisis strategie capitaliste de gestion 
in favor of imperialist interests, de la crise au profit des interets 
particularly the U.S. This stra imperialistes, surtout ceux des 
tegy is exercised in two manners: Etats-Unis. Cette strategie a ete 
on the one hand, through pro-im mise en oeuvre par les agences 
perialist development agencies de developpement proimperialis
such as the World Bank and the tes tels que Ie Fond Monetaire 
IMF, in terms of the relationship International, la Banque Mondia
between imperialist States depen Ie, la Banque Interamericaine de 
<lent nations, and on the other, Developpement, etc. au niveau 
in the relationship between de des rapports Etats imperialistes
pendent State and private busi Etats dependants et par les entre
ness, through the multinational prises multinationales au niveau 
-corporations. Both have led to du rapport entreprise-Etat. Les 
a crisis of State power over the dell:! aspects de cetta strategie ont 
direction of the economy in La conduit a la crise du pouvoir de 
tin America. The duration of the contraler l'economie, du pouvoir 
crisis and its contradictions in d'Etat dans les pays latinoameri
Latin America argue in favor of cains. La duree de la crise, la 
an analysis which steps beyond dialectique de ses contradictions 
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mere economic indicators and 
into the political realm, where 
organized labor plays an impor
tant role in defining the outcome. 
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en Amerique Latine prouvent Ie 
besoin d'une analyse qui aille au
deIa- des indicateurs economiques, 
afin de se placer tout court au 
niveau de la strategie politique, 
au sein de laquelle Ie mouvement 
ouvrier joue un role de grande 
importance, un poids decisif pour 
la crise en Amerique Latine et la 
viabilite du socialisme. 
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