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EL LlBERALISMO SMITHIANO YLA POLlTICA
 
ECONOMICA DE AMERICA LATINA
 

(Siglo XX) 
D. F. MAZA ZAVALA 

RESUMEN: El pensamiento smithiano ha sido utilizado en 
America Latina para justificar la supeditaci6n econ6mica " 
la opresi6n; las recomendaciones del FMIJ el BIRF " la 
CEPALJ inspiradas en un liberalismo extemfporaneo n.o ha te
nido mas final que el rotundo fracaso. 

La obra de Adam Smith -en titulo abreviado La Riqueza de 
las Naciones- si bien ejerci6 una influencia preponderante en los 
circulos academicos y politicos durante los ultimos alios del siglo 
XVDI, todo el siglo XIX y las primeras decadas del xx, -y au.n sus 
principios basicos conservan vigencia a traves de escuelas conserva
doras de pensamiento y en qeterminadas politicas nacionales e in
ternacionales- no lleg6 jamas a dominar enteramente el campo de 
la Economia Politica burguesa, ni mucho menos el de la politica 
econ6mica de los gobiernos. En 10 te6rico sufri6 dicha obra la cri· 
tica de quienes adoptaron sus enselianzas esenciales -como Ricar
do-- y de quienes, utilizando algunos de sus conceptos, abrieron ru
tas antag6nicas, como Marx. En 10 politico, el establecimiento y 
desarrollo del Estado liberal no excluy6 la practica de la interven
cion del Estado en los asuntos de la economia privada. En la dina
mica del propio sistema capitalista, el principio de la competencia 
fue modificado significativamente por el proceso de la monopoli
zacion creciente -concentracion y centralizacion del capital- y sus 
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efectos de dominacion intema y externa. A doscientos afios de su 
publicacion, cabe preguntarse que queda en pie de la obra de Smith 
y cual ha sido su contribuci6n al pensamiento y la acci6n que han 
impreso sus huellas en la historia humana de este tiempo, particu
lannente en la historia de la porci6n de la humanidad que no ha 
alcanzado la situaci6n de riqueza propuesta como objeto de la inves
tigacion de Smith, como es el caso de America Latina. 

I EL SISTEMA ECONOMICO DE ADAM SMITH 

1. El orden natural de ·la vida social 

El fundamento del sistema liberal -smithiano- es la inmanen
cia de leyes que guian la conducta de los seres humanos en la bus
queda del bienestar. El conjunto de esas leyes constituye el «orden 
natural», el cuadro de condiciones para la acci6n econ6mica de los 
individuos y de la sociedad. El respeto a esas condiciones, la obser
vancia de esas leyes, pennite desarrollar al maximo las potenciali
dades productivas y creativas de un pais y acrecentar incesantemente 
"el fondo que (10) surte de todas aquellas cosas necesarias y utiles 
para la vida que se consumen anualmente...".1 Esas leyes pueden 
agruparse bajo el comun denominador de ~'la libertad economica": 
libertad de industria y comercio, libertad de contrato, libertad de 
trabajo, libertad de propiedad, y sus implicaciones: competencia 
libre, division del trabajo, apertura de los mercados, primacia del 
individuo, seguridad de las instituciones. E,n correspondencia con 
estos principios se establecen los derechos y libertades civiles, de. tal 
modo que la suerte de cada persona depende de su acci6n, del ejer
cicio de sus facultades y aptitudes, dentro de los limites impuestos 
por los derechos de los demas y por las razones de orden publico 
y de seguridad del Estado. 

Es perfectamente explicable que la obra de. Smith se realizara 
en el ultimo tercio del siglo XVIII, en la epoca del racionalismo, de 
la crisis del sistema mercantilista, del absolutismo monarquico, de la 
rebeli6n de las colonias inglesas de Norteamerica, del surgimiento 
de la clase industrial burguesa, de la revoluci6n industrial y del en
ciclopedismo. Los nuevos intereses de la burguesia en ascenso y de 
la pequefia burguesia se movian con dificultad en un sistema de res

1 ADAM SMITH, Investigaci6n de la naturaleza :y causas de la riqueza de 
las naciones, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1933, tomo I, p. 41. 
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tricciones, de reguIaciones, de prohibiciones, de sobrevivencias' feu
dales, de subestimaci6n por Ia empresa industrial, de intromis~6n del 
Estado en las actividades de los particulares. La doctrina del «orden 
natural» ganaba prestigio y adeptos de la categoria de Quesnay en 
Francia. Los aires de una~ nueva epoca com.enzaban a soplar par 
el occidente europeo. La propia obra de Smith contribuy6 a dar 
consistencia e impulso al movimiento liberal en ciemes y, desde lue
go, se convirti6 en su credo. Frente al pasado, y las contradictorias 
circunstancias de aquel presente de 1776, el sistema liberal adquirla 
caracteristicas revolucionarias, La Riqueza de las N aciones representa, 
a la vez, eI nacimiento de la Economia Polltica moderna, la carta 
de los derechos economicos de la burguesia y la -consagracion del 
trabajo como fuente de la riqueza. 

2. Los moviles y objetivos de la accion econ6mica 

Los m6viles, desde luego, son absolutamente privados en cuanto 
a la actividad creadora de riqueza. Persiguiendo s.u interes particu
lar, egoista si se quiere, los individuos contribuyen al bienestar so
cial. La competencia entre los individuos, entre las empresas, deter
mina el optimo social. La competencia no excluye la cooperaci6n, 
sino que la implica: la division del trabajo y la especializaci6n. La 
competencia regula la operaci6n del mercado, induciendo la movili
zaci6n mas adecuada 0e los recursos, el niveI de Jos costas y de los 
precios, la magnitud y la composici6n del producto econ6mico de 
la naci6n. La «mano invisible» 10 planifica .todo, no se requiere la 
imposicion gubemamentaI de un orden en la producci6n y el in'ter
cambia, y mas bien esa imposici6n provocarla desequilibrio, distor
si6n y decaimiento de los potenciales de riqueza. La mano invisible 
regula las remuneraciones: los salarios, los beneficios, las rentas. EI 
afan general, humano, del propio bienestar -sustentado en la ob
tenci6n de un ingreso real- se encauza naturaImente, segun las leyes 
econ6micas, sin necesidad de una intervenci6n externa 0- ex6gena. 
La libertad econ6mica, desde luego, no implica ilimitada acci6n, ni 
abuso del propio interes, porque tales excesos reciben el castigo del 
mercado: la oferta exagerada no podra colocarse beneficiosamente, 
los precios injustificadamente altos retraeran a los compradores, la 
exigencia de una remuneraci6n superior a la que determine la situa
ci6n relativa de oferta y demanda no podra realizarse; la escasez, 
por el eontrario, provocara el alza de precios y remuneraciones:, la 
afluencia de recursos a la rama respectiva y la correcci6n automatica 
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del desequilibrio. La escasez podra ser superada y la abundancia 
- sera posible hasta el propio limite de las necesidades y del potencial 

productivoexistente. 
El afin de lucro preside la accion econ6mica. Los capitalistas no 

actuan en beneficio del camtin, sino de su enriquecimiento. La ley 
de la acumulaci6n incesante es el motor de este sistema, mas alla de 
cualquier consideraci6n etica, filos6fica 0 religiosa. La acumulaci6n 
no' es un fin en si misma,sino un media para ensanchar el poder de 
enriquecimiento. EI dispendio de capital es castigado, 10 mismo que 
el mal usa del capital. EI capital tiene que ser aplicado a la pro
ducci6n, al adelanto de la industria, a la multiplicaci6n de la rique
za. La suma de los capitales privad.os constituye el capital social. 
Sin embargo, la fuente de la riqueza, de ese fondo material del que 
se surten las necesidades de consumo, no es el capital en 5i, sino el 
trabajo (no distingui6 Smith entre trabajo y fuerza de trabajo, como 
10 haria Marx con froto tan importante para el conocimiento del 
sistema~ provisto por la poblaci6n trabajadora. Por tanto, el numero 
de los trabajadores y su productividad -«la pericia, destreza y jui
cio con que se aplique generalmente el trabajo»2- son los elementos 
del potencial de riqueza; sin embargQ, la productividad depende,. 
ademas de la pericia, destreza y juicio del operario, de la division 
del trabajo y del uso de la maquinaria, es decir del capital. Desde 
luego, existe una interdependencia entre la destreza y aptitud del 
operaria, la divisi6n del trabajo y el uso de capital. Esta interdepen
dencia ~segura el progreso econ6mico, que se manifiesta en el creci
miento incesante de la riqueza. 

3. La dinamica esencial del proceso econornico 

Si el trabajo es la fuente creadora de la riqueza, todo 10 que 
propenda a su incremento y eficacia contribuira a1 engrandecimien
to de la economia y al bienestar de la sociedad. La division del 
trabajo es elevada por Smith a la jerarquia primigenia, como causa 
de aquel proceso. EI punto de partida de su obra (Libro I, capitulo 
I) es precisamente la descripci6n de la division del trabajo y la de
mostracion simple de sus ventajas. La divisi6n del trabajo aumenta 
la pericia y destreza del operario, ahorra tiempo en la operacion "y 
permite la diversificaci6n de la actividad. Smith hace depender la 
division del trabajo de una propension natural de los seres humanos 

2 Ibid., p. 41. 
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a la pennuta, el cambio 0 el negocio (capitulo II del Libro I), con 
10 eual incurre en una limitaci6n, aunque si se tiene en cuenta el 
horizonte hist6rico de su analisis "( e1 capitalismo en crecimiento) 
puede entenderse el origen de su apreciaci6n. La division del trabajo 
adquiere su mayor desarrollo en sociedades organizadas segtin el 
principio del beneficio colectivo, en las que el movil de negocio, 
cambio 0 pennuta no es relevante. La divisi6n del trabajo,por otra 
parte, esta limitada por la extension del mercado: mientras mayor 
sea este, mas adelantada sera la division del trabajo y, por tanto, 
mas elevada la productividad de la fuerza de trahajo. La capacidad 
de emplear trabajadores -el nUmero de los que pueden emplean;e 
en labores utiles- depende de la cantidad de capital aplicado a la 
producci6n (fondo de salarios 0 capital variable en la tenninologia 
marxista). Por tanto, la acumulaci6n de capital -que resulta del 
excedente del producto economico con respecto al consumo y repo
sici6n- llega a representar en este mbdelo· la variable motriz. Si la 
tasa de acumulaci6n es mas elevada qu~ la de aumento de la ·pobla
cion activa --cuya relaci6n supone una proyecci6n en el largo pla
zo- los salarios aumentaran y la poblacion tendera a reproducirse 
con mayor rapidez. "Para Adam Smith era cosa posible eI 'produ
cir' trabajadores, de acuerdo con la demanda de ~ano de obra, 10 
mis-mo que cualquier otro articulo. SieQdo altos los salarios, el nume
ro de trabajadores se ~ultiplicaria; si los salarios bajaban, el DU
mero de miembros de la clase obrera disminuiria".s Desde luego, el 
crec'imiento de la poblacion activa a un ritmo m,as acelerado que el 
de la acumulaci6n determinaba la calda de los salarios forzosamen
tee As!, p,ues, los principiosi de acumulacion y de poblaci6n debian 
concatenarse en la dinamica del sistema. En la epoca de Smith, de 
emergencia del capitalismo industrial, los alcances de la poblaci6n 
activa eran tragicamente difusos: se incorporaban al trabajo, indis
criminadam,ente, las mujeres y los nifios incluso de corta edad, y la 
vida uti! de un trabajador podia ser tan breve como su infancia 
y, en casas afortunados, ,su juventud. La adquisici6n de Ia pericia, 
destreza 0 habilidad en el oficio no se hacia en las escuelas, sino en 
el propio campo del trabajo, frecuentemente a costa de la propia 
vida. La tasa de mortalidad de lapoblaci6n obrera entonces era 
terriblemente alta, y 10 era particularmente la tasa d.e mortalidad 
infantil; asi., plies, la tasa de nacimientos tenia que ser bastante alta 
para compensar aquellas bajas y sostener el aumento de la oferta 

3 ROBERT L. HEILBRONER, Vida y doctrina de los grandes economistas, 
la. Ed. Aguilar, 1964, p. 58. 
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de trabajadores, por 10 que de alguna manera los salarios debian 
mejorarse. La emigraci6n del carnpesinado a las zonas urbanas con
tribuy6 notablemente en esa epoca a mantener elastica la oferta de 
fuerza de trabajo; pero esa fuente no podia ser permanente y en
tonces debia imponerse la necesidad, para la evoluci6n del capita
lismo, del adelanto tecnol6gico que permitiera economizar fuerza 
de trabajo. En todo caso, la acumulaci6n induce al adelanto tec
nol6gico, ya que «el que emplea sus fondos en mantener el trabajo 
desea regularmente dirigirlos de modo que este produzca toda la 
cantidad de obra posible. Por tanto, procura siempre se haga entre 
sus operarios la distribuci6n mas conveniente de operaciones, asi 
como suministrarles las mejores maquinas que Ie es posible inven
tar 0 adquirir para el intento».4 La continuidad del progreso eco
n6mico depende, en ese orden de ideas, de la acumulaci6n, del ere
cimiento de la poblaci6n y del adelanto tecnol6gico, los dos prime
ros regulados por las tasas de beneficio y de salario, respectiva
mente, y el ultimo por la propia acumulaci6n, que propende a una 
mas avanzada divisi6n del trabajo y a un aumento de la produc
tividad mediante el uso de medios de producci6n mas eficaces. 

4. La concepcion del desarrollo economico 

El trabajo es la fuente de la riqueza y la riqueza es la manifes
taci6n concreta del progreso y el bienestar. Mas que la riqueza en 
terminos globales, 10 indicativo es la proporci6n entre su volumen 
peri6dico -anual- y el numero de la poblaci6n, es decir, el in
greso real por habitante. El aumento sostenido del ingreso real por 
habitante es la concepci6n smithiana del desarrollo econ6mico, en 
la interpretaci6n que, puede hacerse de su sistema y que corres
ponde a la versi6n desarrollista moderna -neoliberal-, aunque esta 
tenga bases de sustentaci6n parcialmente diferentes. Se ha visto que 
la productividad de la fuerza de trabajo, la cantidad de obra por 
trabajador, obedece a la pericia, destreza y juicio del trabajador, en 
10 que se resume el conjunto de condiciones y medios que el creci
miento economico proporciona 0 facilita: la divisi6n del trabajo, la. 
acumulaci6n, el adelanto teenico. EI aumento del nlimeio de trabaja
dores se asegura por la provisi6n del fondo de salarios que surte los 
medios de subsistencia de la poblaci6n activa. No todo el trabajo, sin 
embargo, es util a los efectos de la creaci6n de riqueza, es decir, no 

4 A. SMITH, op. cit., tomo II, p. 6. 
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todo trabajo es productivo, sino sOlo aquel que aiiade algo al valor 
de la materia sobre que se ejercita, de 10 cual se aprovecha para el 
mantenimiento de los operarios (los salarios) y para las ganancias del 
empleador, que inc1uyen, en forma bruta, la reposici6n del capital; 
de modo distinto, el trabajo improductivo nada agrega al valor del 
fondo del empleador y ni siquiera reproduce el importe mismo del sa
lario. Todos los trabajadores, sin embargo, los productivos y los im
productivos, asi como los que no estan empleados, deben ser mante
nidos con el producto anual pel trabajo, 10 que implica que la pro
porci6n de los productivos y su productividad deben ser bastante ele
vadas para procrear esa riqueza ~necesaria para una poblaci6n en au
mento. Esta diferenciaci6n, de tanta trascendencia, que puede tomarse 
como una cntica implicita al dispendio aristocratico y burocratico, 
justificable en la reaccion de la creciente burguesia frente al poder 
feudal, se haria cada vez mas tenue con el desarrollo capitalista tan 
requerido de los servicios «improductivos». 

5. Los limites de la accion economica 

En 10 anterior puede encontrarse un li.mite al crecimiento econ6
mico que en todo caso reconocia Smith como finito y limitado. Si se 
aumenta la proporci6n de los que deben ser mantenidos del fondo 
anual creado por el trabajo productivo sin contribuir a su creaci6n, 

"	 el efecto no puede ser otro que la disminucion del producto por 
habitante, es decir el retroceso economico. Pero aparte de ese limite 
--que puede contrarrestarse con el aumento incesante de la produc
tividad- existen otros que se desprenden de la concepci6n smithiana: 
la concurrencia de los capitalesconduce a una caida de la tasa de 
beneficio (uria elevaci6n de los salarios) y reduce, por tanto, el ritmo 
de la acumulaci6n; la propia limitaci6n del fondo de salarios res
tringe la posibilidad de aumento de la poblaci6n y, por tanto, la 
propia fuente de creaci6n de riqueza que es el trabajo directo. EI 
progreso tecnico, sin embargo, al propiciar nuevos campos para el em
pleo de los capitales y elevar la productividad del trabajo, ofrece una 
salida en el plazo secular, 10 cual sena desarrollado posteriormente 
por los otros economistas cIasicos liberales, como Ricardo, J. S. Mill 
Y A. Marshall. 
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II LA FUNCION DEL ESTADO EN EL SISTEMA SMITHIANO 

1. El ambito de la acci6n del Estado 

El Estado liberal tiene funciones generales y especificas que defi
nio con bastante prolijidad Smith en el Libro v de su obra. Entre 
las generales cabe destacar como basicas la provision y el manteni
miento del orden institucional, de la seguridad legal indispensable 
para eI ejercicio de las actividades economicas y sociales, tanto con 
respecto al propio pais, como con respecto al resto del mundo. Dos 
servicios derivan inmediatamente de esa funcion elemental: el de la 
defensa y el de la admin'istracion de justicia. En tercer lugar situa 
Smith las facilidades, incluso materiales 0 fisicas, para el comercio y 
la educaci6n del pueblo. Esto induye tanto la ejecuci6n de obras y la 
fundaci6n de establecimientos, como el sostenimiento de los servicios; 
supone, pues, inversion y gasto corriente. Por ultimo, 10 que el deno
mina «la dignidad del Soberano», en general la majestad del Gobier
no, que exige determinado gasto corriente. Por tanto, puede resurIiirse 
el ambito de la acci6n estatal en las obligaciones de seguridad --de
fensa y justicia-, infraestructura para el desarrollo del comercio, edu. 
cacion popular y representaci6n gubernamental. 

2. Las finanzas publicas 

Para cubrir los gastos del Estado seiiala Smith dos fuentes princi
pales: los fondos productivos de rentas poseidos por el propio Estado 
(el Soberano 0 la Republica) y las rentas del pueblo en general a 
traves de impuestos, tasas y contribuciones. Los fondos propios del 
Estado pueden consistir en capitales 0 tierras y de ellos se puede ex
traer renta mediante su empleo productivo, como haria un particu
lar, bien mediante el propio giro, bien mediante prestamo. No exduye, 
por tanto, Smith la posibilidad de un patrimonio publico en funci6n 
economica para proporcionar ingresos al Estado. Cita ejemplos: los 
llamados proyectos mercantiles, tales como eI trafico de bodegas de 
vino, de almacenes de droga, el banco publico, y llega a mencionar 
como negocio para el gobierno ingles el manejo d'irecto del Banco de 
Inglaterra, aunque duda mucho de la competencia de dicho gobierno 
para asuntos de economla. El prestamo de dInero a residentes del pro. 
pio pais 0 a Estados extranjeros tambien es mencionado por Smith 
como fuente de renta para el Estado. Tambien la renta de las tierras 
puede ser un rengl6n fi'cal. La insuficiencia de esos ingresos deriva-
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dos de la propiedad y el negocio del Estado hace indispensable la 
imposici6n de tributos 0 contribuciones. Dado que el ingreso neto 
anual de la naci6n se compone de renta, ganancia y salarios, sobre 
los perceptores de tales ingresos pueden imponerse tributos; en todo 
caso, los tributos, cualesquiera que fuese su naturaleza, vienen a ser 
pagados de alguno de esos tres flujos de ingresos 0 de todos a la vez. 
En primer lugar, nos habla Smith de los tributos sobre las rentas 
inmobiliarias (tierras, casas, ediciones), que recaen, 0 deben recaer, 
sobre los propietarios de los inmuebles, aunque el arrendatario sea 
quien pague al fisco directamente. En cuanto a casas 0 edificios 
Smith en dos componentes: la tierra sobre la que se asienta. el 
inmueble construido, cuya posesi6n da origen a una renta, y la cons· 
truccion en si, que da origen a un interes del capital invertido, de 
tal modo que el ingreso devengado por el propietario esta compues' 
to de renta e interes. Luego trata nuestro autor de los imPiestos so
bre las ganancias 0 sobre las utilidades de los capitales; estas induyen 
el interes del capital y otra que corresponde a la compensac'i6n por 
el riesgoy operaci6n del empleo del fondo (ganancia en terminos 
usuales) ; aun cuando el negociante 0 empresario sea propietario del 
capital invertido, Ie corresponderia imputar un interes como si hu
biese tornado a prestarno el capital (a esto se denomina el costa de 
oportunidad en terminos neoclasicos). Smith califica como impuestos 
sobre las ganancias de ciertos negocios particulares (comercio y/ 0 

agricultura, por ejemplo) los que pueden asimilarse a impuestos sobre 
la circulaci6n 0 el consumo, trasladables en ultima instancia al com
prador final de la mercancia 0 usuario del servicio; este fen6meno 
de la traslaci6n del impuesto indirecto es reconocido perfectamente 
por Smith. Considera Smith tambien el impuesto sobre las sucesiones 
y sobre las transferencias de propiedad, calificandolas correctarnente 
como impuesto directo, aunque parece quejarse de su incidencia en 
el sentido de que este tipo de impuesto disminuye el valor capital 
de la propiedad que, en principio, forma parte del fondo productivo 
de la sociedad y que, al pasar a poder del fisco, se aplica al soste' 
nimiento del trabajo improductivo de los servidores publicos mien
tras que los impuestos anteriores gravan los flujos' de ingresos y no 
el fondo de capital, sin afectar, por tanto, al acervo aplicado al sos· 
tenimiento del trabajo productivo. Los impuestos sobre los salarios 
son examinados por Smith segun se trate de trabajadores productivos 
o improductivos; en el primer caso, considera que -suponiendo es
tables la demanda de fuerza de trabajo y los precios de las subsisten
cias- la fijaci6n de un impuesto sobre los salarios tendria que de
terminar un alza de las remuneraciones en dinero para conservar el 
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salario real, y esa alza no podria menos que recargarsele al consu

midor, de modo que, en Ultima instancia, y de cierto modo, el propio
 
trabajador veria reducido su salario real; en el caso de los trabaja

dores improductivos no ocurriria tal cosa, ya que no seria afectado el
 
precio de los articulos de consumo, ni la demanda de trabajadores
 
productivos; estima ruinoso, por tanto, Smith el impuesto sobre los
 
salarios de los trabajadores productivos, en tanto que admite como
 
conveniente el impuesto sabre las remuneraciones de los improduc

tivos. Hay otros impuestos que recaen indiferentemente sobre cual

quier especie de ingreso, tales como el de capitacion -frecuente en
 
la epoca del sistema feudal- y el de compra-venta de bienes de con

sumo (incluidos los impuestos de aduana). Es consecuente Smith con
 
su analisis anterior, en el caso de los impuestos sabre los salarios, al
 
considerar que los impuestos sobre el consumo de articulos de pri

mera nl'Wesidad reducen el salario real de los trabajadores yhacen
 

'mas d'ificil la vida de la familia obrera, incidiendo negativamente en 
ef rendimiento del trabajo; diferente opinion Ie merece el impuesto 
sobre los articulos de lujo 0 suntuarios, cuyo consumo es realizado 
casi totalmente por las clases favorecidas de la sociedad y que, por 
tanto, no incide en el nivel de vida de la poblacion trabajadora. 

De conjunto, el analisis smithiano de los ingresos publicos es cohe
rente, lucido, y todavia puede parecer muy moderno. No excluye, 
realmente, ninguna de las mas importantes fuentes de financiamiento 
del Estado de indole ordinario: el dominio territorial, patrimonial y 
economico del Estado (tierras, .minas, yacimientos, bosques, negocios, 
capitales en colocacion, etcetera) y el dominio tributario propiamen
te (impuestos directos sobre el patrimonio, sabre la renta y otros 
ingresos, sobre los establecimientos mercantiles, sobre el consumo, so
bre el comercio exterior). No favorece los impuestos sobre los sala
rios de los trabajadores productivos, ni sobre los articulos de primera 
necesidad; por otra parte, tampoco apoya los impuestos sobre el ca
pital en colocacion productiva de tal modo que, en la esfera pura
mente tributaria, un sistema ideal de impuestos en la orientacion smi
thiana debe constar de impuesto sobre la renta del suelo, sobre las 
ganancias (incluido el interes del capital), sobre las remuneraciones 
de los trabajadores improductivos, sobre los establecimientos mercan
tiles que no se dediquen a la venta de bienes de consumo de primera 
necesidad y sobre bienes y servicios suntuarios, bien sea de produccion 
nacional 0 de importacion. Interpretando su pensamiento -y la fi
delidad, desde luego, en esto es algo relativo- podria incluirse en el 
sistema un impuesto sobre la transferencia de patrimonio no aplicado 
a sustentar trabajo productivo (por ejemplo, casas de veraneo, obras 
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de artt;, yates de paseo, etcetera). El Estado liberal smithiano, en 
cuanto al sistema de ingresas publicos, no difiere mucho del Estado 
contemporaneo capitalista, ni ofrece restricciones para la existencia 
de una economia productiva del sector publico consistente en fondos 
de produccion que proporcionen ingresos al Estado, y que, de todos 
modos, pueden desempefiar una funcion util en cuanto al desarrollo 
economico. 

La deuda publica es tratada con reluctancia por Smith que, vir. 
tualmente, se muestra partidario de las finanzas equilibradas del Es
tado, es decir~ que loS gastos publicos ordinarios sean cubiertos me
diante ingresos publicos de la misma indole. Admite, sin embargo, 
la posibilidad -0 quiza necesidad- de financiar los gastos emer
gentes -de guerra 0 de cualquier indole extraordinaria, forzosa
mediante emprestitos, para cuyo reembolsa, junto con sus intereses, 
seria indispensable aumentar la carga tributaria. La deuda publica 
significa, en la interpretacion de Smith, un uso improductivo de fon
dos que, en otro caso, pudieran ser aplicados a la capitalizacion. 
Los intereses de la deuda publica, por tanto, no pueden considerar
se como parte de la corriente de ingresos, porque no proceden de la 
aplicacion de fondos productivos. Desde luego, nuestro' autor, no 
considero la posibilidad de utilizar la deuda publica para fines de 
inversion reproductiva cuyos rendimientos fuesen suficientes para pa
gar en el largo plazo el servicio de la deuda, de tal modo que no 
representase este carga para los contribuyentes. En todo caso el cri
terio ortodoxo en finanzas publicas consiste en la parsimonia del gas
to y la condicion del equilibrio del presupuesto. 

3. El Estado de confianza 

EI clima ideal para el florecimiento de los negocios -el llamado 
«estado de confianza» publica- es aquel en que el orden institucio
nal pleno este asegurado, con una vigilancia eficaz por parte del 
poder publico, una admirristracion de justicia eficiente, la garantia 
de la propiedad, la proteccion legal de la buena fe puesta en los 
contratos y el pago oportuno de las deudas.5 En ese estado optimo 
de confianza de los particulares en la funcion del gobiemo la riqueza 
tiende a crecer en el transcurso del tiempo" los impuestos son paga
dos con buena voluntad y existe la disposicion del propietario 0 capi
talista a prestar al Estado, con el deseo de acrecentar su ingreso -10 

5 A. SMITH, op. cit., tomo Ill, p. 220. 
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que no indica que el ingreso de la naci6n como un todo aumente 
por esta causa- mediante el redito ventajoso. Ello supone tambien 
una buena' administraci6n de las finanzas y un func'ionamiento nor
mal de los servicios publicos, todo 10 cual configura la imagen del 
Estado liberal, en la interpretaci6n no enteramente rigida que hace 
Smith. 

III.	 INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO LIBERAL EN LA FORMACION 

ACADEMICA LATINOAlVIERICANA 

1. La formacion f£los6fica) juridica y sociol6gica 

Hasta bien entrado el siglo xx la formaci6n academica de los 
dirigentes politicos e' intelectuales, de los estadista~ y pensadores la
tinoamericanos, era principalm,ente juridica, filos6fica y sociologica, 
con algunos conocimientos elementales de Economia PoHtica y de 
finanzas publicas. La orientacion de esa formacion academica -uni
versitaria, humanistica- era esencialmente liberal, insp'irada en las 
tendencias dominantes en el siglo XIX, que habian emergido de la 
Revolucion Francesa, 0 mas propiamente, antes del movimiento 
emancipador de los Estados Unidos de Norteamerica, y que cobra
ron nueva fuerza en el movimiento emancipador de las colonias his
panoamericanas. En el siglo XIX, tanto en el plano ideol6gico como 
en el politico, el liberalismo representaba el progreso, la posicion 
avanzada, el pensamiento renovador; los liberales luchaban por la 
democratizacion de las instituciones y practicas del gobierno, por las 
libertades del ciudadano, por la igualdad politica, social y, --de 
cierto modo--- economica dentro de una concepci6n burguesa, por 
la dignidad del individuo frente a los regim,enes opresivos y las so
brevivencias del regimen colonial (esclavista, con elementos de feu
dalismo), en una palabra, por un orden democratico con justicia 
social. En 10 directamente economico~ la praxis imponia un cierto 
grado de intervenci6n del Estado m(:ls alIa de los limites admisibles 
para el liberalismo ortodoxo. Los modelos mas notables \-el ingles 
y el nortealnericano- incorporaron en su realizaci6n hist6rica ele.. 

\Sl	 nlentos de intervencionismo; y bien cierto es que el liberaIismo cIa
sico -el de Smith y Ricardo~ no logro una vigencia absoluta ni 
en el campo academico, ni en el politico, ni en el de los .negocios, 
con variantes muy considerables entre paises y entre epocas (por 
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supuesto, el capitalisIno nunca fue enteramente liberal en el sen
tido de Ia concurrencia, de la competencia, de la igualdad de 
oportunidades, de la atomizaci6n del m.ercado y la produccion, del 
automatismo de las leyes mercantiles) ; por elIo es explicable la fle
xibilidad del pensalniento liberal ante el problema de las decisiones 
del Estado; es explicable igualmente que no existiera una infegraci6n 
comp]e,ta entre el liberalismo politico y el economico.6 La lucha entre 
conservatismo y'liberalismo, durante el siglo pasado y parte del actual, 
era la lucha entre la tradici6n y Ia reforma, entre el pasado feudal-co
lonial y la modernizaci6n democratica, entre latifundio y liberaci6n 
de Ia propiedad agraria, entre la alianza eciesiastica-oligarquica, por 
una parte~ y el laicismo y Ia representaci6n popular legitima, por la 
otra. 7 Para muchos paises latinoamericanos esta era Ia lucha bien 
entrado el siglo xx. En muchos aspectos importantes, es todavia la 
lucha en gran parte de It\merica Latina, bajo las fonnas de la de
Inocracia liberal. 

.Avanzado el siglo xx los procesos historicos -Ia influencia de Ia 
Revolucion socialista sovietica, del nazifascismo ~ la repercusion de Ia 
gran caida economica capitalista de los anos 30 y el establecimiento 
de la politica anticoy~ntural heterodoxa de F. D. Roosevelt en los 
Estados U nidos; el desarrollo del capitalismomonop61ico-imperialis
ta, Ia crisis de Ia divisi6n tradicional capitalista del trabajo en el am
bito internacional, el surgimiento de la conciencia del desarrollo desi
gual y antag6nico del capitalismo a escala planetaria, entre otros fe
nomenos importantes- determinan la complicaci6n del panorama fi
los6fico, sociologico, politico" ideoI6gico y econ6mico, y las esencias 
liberales decilTIOn6nicas pierden vigencia y significaci6n, 0 tienden a 
sobrevivir mediante Ia adopcion de nuevas forma8, incorporadas en 
una nueva estrategia de la dominaci6n, como mas adelante expon
dre. Pero la formaci6n academica de los dirigentes, de los tecn6
cratas, de los bur6cratas, de los profesionales, continua orientandose 
por aquellas esencias IiberaIes, particularmente en 10 juridico, socio
16gico y econ6mico. Especificamente, la fOffi1aci6n economica y so
ciol6gica fue accesoria, marginal y tradicional practicamente hasta 
nuestros dias, bajo el imperio de falsos postulados dialecticos. Y la re
novaci6n intelectual, filosofica~ ideologica y politica, ha sido ~sigue 

siendo, en buena parte- obra de la praxis social, como debe sere 

6 GEORGE H. SABINE, Historia de La teoria pol£tica~ lao cd., Fondo de 
Cultura Economica, ~Iexico, 1945, pp. 614-615. 

7 GUILLERMO ~fOR6N, ]-listoria cuntentpouinea de America Latina, Editorial 
de la Universidad Simon Bolivar, C1aracas, 1975, pp. 144-145. 
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2. La formacion de la disciplina economica teorica lucro y al comercio, de la divisi6n natural del trabajo, de los costos 
comparativos en el intercambio internacional, de la regulaci6n de 

En 'America Latina la ciencia de los economistas aun no ha ad los salari08. por la acum.u1acion de capital. La llamada revoluci6n 
quirido su pleno desarrollo. Las escuelas universitarias de Economia keynesiana -que se ha incorporado en el mundo academico burgues 
se establecieron tardiamente bajo la dependencia de otros reparti y en el politico reformista, como un neoclacisismo-- deja intactos los 
mientos academicos, principalmente del Derecho. S610 en las ultimas fundamentos y las esencias del liberalismo remodelado de los neochi . 
decadas -aproximadamente a partir de 1930- se identifica como s'icos -la batalla mayor de Keynes fue contra la ley de los mercados 
carrera profesional, como area cientifica de contomos difusos, el es de Say, calificada por el como «axioma de las paralelas» de la Eco
tudio de IQ eeonomico separado de 10 juridico, de 10 sociol6gico, de nomia Politica, contra la cual habian luchado, en el campo liberal 
10 humanistico. La influencia de los modelos: ingleses, franceses y Malthus y Sismondi y en el campo antiliberal Marx-, pero retoma el 
norteamericanos en la formaci6n de los economistas es au.n· muy con hilo metodo16gico creativo del macroanaJisis, no ya para discern'ir" a 
siderable. No se estudia originalmente a Smith, ni a Ricardo, ni a 
J. S. Mill -como' no se estudia tampoco originaln1.ente a Marx-, 

la luz de la nueva realidad historica del capitalismo' monopolista 
maduro, los factores y tendencias del desarrollo econ6mico, sino un 

sino a los divulgadores mas 0 menos infieles de esos cla~icos y las eIa nuevo problema de equilibrio estatico. en condiciones de concentra
boraciones posteriores, p·rincipalmente de los neoclasicos, cuyo domi cion monopolistica de capital e ingreso, de avanzada monetariza
nio teorico e ideologico casi absoluto, en el mundo academico burgues 
y en la orientacion de la politica economica fue conmovido -en 
medio de la gran depresi6n de los 30- por la praxis del Nuevo Trato 

., cion de la economia y. de prevalencia del «espiritu de especulaci6n» 
sobre el «espiritu de empresas». Han sido los poskeynesianos -Har
rod, Domar, J. Robinson entre otros- quien.es han reemprendido 

de Roosevelt y la Hamada revolucion keynesiana a partir de 1936. la senda de los estudios sobre el crecimiento, para 10 cua.!" sin duda, 
Los textos usuales en nuestrasuniversidades -yen las mesas de la aportaci6n keynesiana significa un notable progreso. Asi, la for
trabajo de nuestros politicos "cultos"- eran los de Say, Marshall, macion academica convencional se ha enriquecido en 10&, ultimos 
T1aussig" Truchy, Samuelson, en los cuales se perdia virtualmente la cuarenta anos, sin abando~ar la esencia liberal, y la politica eco
huella vigorosa de las grandes concepciones clcisicas, sobre todo las nomica ha incorporado nuevas elementos derivados de la hetero
que sirvieron de materia prima para el analisis marxista, como Ia doxia posterior a la gran depresi6n de los treinta. 
teoria objetiva del valor, la dinamica de la distribuci6n, ladistin
cion entre eI trabajo productivo y eI improductivo, entre el consumo 
productivo y el improductivo, entre el fondo de capital que impulsa 
el empleo productivo y el fondo patrimonial esteril, entre otros as IV. LA PRAXIS DEL ESTADO LIBERAL EN AMERICA 'LATINA 

pectos del pensamiento smithiano-ricardiano. La gran aportacion de 
los clasicos al entendimiento de la dinamica elemental del capitalismo 
-con sus errores y omisiones magistralmente examinados y superados 

1. El «orden natural» del capitalismo internacional 

por Marx- se diluyo durante las ultimas decada del siglo XIX ypri
meras del xx en el microanalisis de la escuela neoclasica, con su fa
lacia m.etodol6gica -y esencialmente ideol6gica- del equilibrio ato
mistico, de las inexorables armonias de la utilidad y la productividad 
marginal,. de la estatica de los costos y los precios, de las supuestas ' 
Ieyes de la conducta individualista orientada al 6ptimo. Del sistema ;, 

La expansion capitalista del siglo XIX y las .primeras decadas del 
xx se realiza bajo el signo del liberalismo. El libre comercio, la 
libre navegacion, la libre inversi6n, constituyen los principios orien
tadores de las relaciones internacionales en esa epoca en que los 
paises que se industrializaban -Ingla.terra a la cabeza- requerian 
mercados exteriores abiertos para sus manufacturas y al mismo tiem

clasico liberal ~e conservo, en esa remodelacion neoclcisica que se pro po fuentes seguras y facHes de materias primas y alimentos. Ingla
\$) yecta hasta el presente, el principio de la "libertad economica",de la terra favoreci6 la emancipacion de las colonias hispanoamericanas 

inmanencia de las leyes del mercado, de la cons'istencia intima entre 
el interes individual y el social; y en 10 concreto, la doctrina de la 

no s610 por razones puras de politica, sino tambien por la necesidad 
de apertura comercial, ya que hasta entonces los ingleses -como 

neutralidad del Estado, de la propensi6n «natural» a la propiedad., ar los franceses y' holandeses- se valian del contrabando para impuL-
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sar el intercambio con los criollosde las colonias. Los elnpre~titos 

fueron cficaces vehiculos para el comcrcio, como luego 10 serian 
las inversiones directas en medios para facilitar los flujos de Iner
cancias (ferroc.arriles, instalaciones portuarias, centros de acopio, 
establecimientos comerciales que hacian funciones de bancos, etce
tera). Los tratados de alnistad, come-rcio y navegaci6n, de corte cla
sieo, propiciaban relaciones bilaterales preferenciales, pero abiertas 
a terceros paises a traves de la «clausula de la naci6n mas favo
rec~ida» en su forma incondicional. Los principios de la division 
internacional geograficadel trabajo en su forma absoluta y estatica 
se tenian, en realidad, como inamovibles e inmanentes, de tal modo 
que se estableci6 un orden «natural» en las refaciones de intercam
bio, del que participaban los paises en proceso de industrializaci6n 
como proveedores de manufacturas y los paises agropecuarios y mi
neros como proveedores de productos primarios. La ley de los costos 
o ventajas comparativas fundamentaba ese tipo de intercambio, aun
que los beneficios no se distribuyesen por igual, ° siquiera en forma 
equitativa, entre los participantes. Se pretendia que era absurdo in
tentar la correcci6n. de ese orden «natural» mediante procedimientos 
de politica econ6mica, y que, la mejor funci6n del Estado, era la 
de facilitar las reglas de juego tanto de la economia internacional 
como de la interior. Se admitia, en el mundo academico, el argu
mento de Iaindustria naciente 0 incipiente como justificativo de 
protecci6n temporal y casuistica, aunque no una politic-a general 
deliberada de industrializaci6n. EI Estado podia financiarse, desde 
Iuego, tomando al comercio como objeto de ilnposici6n, bien sea 
en el trafico internacional (aranceles de ilnportaci6n y/ 0 exporta
ci6n), bien en el trafico interior (impuestos sabre la circulaci6n de 
mercancias), de tal manera que la finalidad fiscalista de los aran t~1 

celes era pragmaticamente aceptada, pero no asi la finalidad pro
teccionista. I.Ja teorla ricardiana del comercio exterior descansaba 
en el supuesto de la inrnovilidad internacional de los capitales y de 
la fuerza de trabajo, 10 que no excluia, en los hechos, considera
bles movimientos de anlbos factores, caracteristicos de la epoca a 
la que me refiero. En una primera etapa los emprestitos al Estado, 
los servicios conectados con el comercio exterior y los servicios pu
blicos, fueron los campos favoritos de la inversi6n extranjera en los 
paises Iatinoamericanos. I..Ia concepci6n del Estado liberal --eon
sagrada en las constituciones nacionales-- era compatible con la ex
plotaci6n privada de los servicios pllblicos que ahora, en casi todas 
partes, son del' dominio ofic'ial. Posteriormente, los can1pos de in
version fueron arl1pliados con la explotaci6n directa de los empo

~ 
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rios de productos primarios por las empresas extranjeras (segunda 
etapa de la inversion directa) ; esta expansi6n correspondea la pro
pia evoluci6n del capitalismo de los paises dominantes que de un 
regimen de relativa concurrencia libre pasa a uno de creciente con
centraci6n y centralizacion de capitales, con tendencia al monopolio 
vertical y horizontal. Para ello tambien la doctrina' del «orden 
natural» era propicia, ya que se propendia al desarrollo de las ap
titudes primarias de los nuevos paises y a una integraci6n «esponta
nea» en un sistema de relaciones internacionales presidido por la ley 
de los mercados. Una vez mas el Estado liberal latinoamericano de-' 
bia limitarse a su funci6n, fijando normas para la seguridad de la 
inversi6n y cobrando impuestos nonnales a los respectivos negocios. 

2. La crisis del capitalismo liberal 

Los cambios en el sistema capitalista -en sus modalidades de fun
cionamiento yde crecimiento, no en los elementos estructurales
que 10 conducen de la fase de competencia mas 0 menos libre a la 
de monopolio simple y de esta a la de monopolio combinado, se re
gistran, por supuesto, en las relaciones entre las economias componen
tes de aquel (las desarrolladas dominantes y las no desarrolladas 
dependientes). Ya he mencionado la ampliaci6n de los campos de 
inversion extranjera. Una ruda competencia -no por cierto de tipo 
liberal- por el dominio de los emporios de materias primas se efec
tuo entre las compaiiias imperialistas norteamericanas, inglesas, ho
landesas y de otros paises par la posesi6n 0 control de los yacimientos 
de petr61eo -nuevo senuelo del capital monopolista- en las primeras 
decadas del siglo xx; talubien el capital norteamericano se apodero 
y extendio en los negocios de azucar en las Antillas, de banana en 
Centroamerica, de cobre en Chile, mientras el. capital Ingles seguia 
aferrado a las explotaciones pecuarias en el sur de f\m,erica y de ser
vicios en gran parte del continente. En esta lucha «pacifica» interim
perialista, cada grupo monopolico procuraba colocar al Estado del 
pais sirviente a su favor, y de este modo la pretend'ida neutralidad 
liberal se hacia espurea para beneficio de los intereses monopolistas. 
Los Estados latinoarnericanos no sonarbitros frente a la inversi6n 
extranjera, sino actores de la tragicomedia que encuadra la p,enetra
ci6n. de aquella en los predios economicos basicos. Se distorsionan las 
leyes para servirla; se exoneran derechos aduaneros para estimularla; 
se retarda eI proceso de modernizaci6n impositiva para favorecerla. 
EI «orden natural» capitalista debe ser ayudado. I.-a divisi6n inter-
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nacional geografica del trabajo se convierte en pacto de asignacion 
~de territorios neocoloniales por el imperialismo.8 Hay distribuci6n de 
areas de influencia, de zonas de mercado, de corrientes financieras" 
monetarias y comerciales (area de la libra, area del d61ar). Una cons
telacion de recursos, procedimientos y artificios se aplica a la cauti
vacion de dependencias economicas (que se hacen tambien politicas, 
culturales y hasta militares). Los Estados de los paises dominantes, 
lejos de ser neutrales ante los intereses expansionistas de sus residen
tes, se convierten en puntos de apoyo y p.rotecci6n de los monopo
lios en sus aventuras extranjeras. Esta fase del desenvolvimiento ca
pitalista desemboca casi abruptamente en la crisis de 1929 y la sub
siguiente depresi6n. 

3. EI nuevo capitalismo y La politica heterodoxa 

Con la crisis de 1929 y la depresi6n de 1930-34 parece hundirse, 
junto con el viejo capitalismo decimon6nico, la teoria economica neo
clasica y la forma de politica que Ie correspondio. Hay consenso ,en 
el sentido de que no se trato de una recurrencia ciclica tradicional, 
sino de una coyuntura de transici6n a una nueva etapa del desarrollo 
capitalista. En todo caso, la estructura econ6m'ica del mundo habia 
cambiado con la Revoluci6n socialista sovietica. Esta crisis, en verdad 
arrancaba desde la Primera Guerra Mundial,9 tennino hist6rico de la 
primera rase de expansion del capital. La gravedad de la crisis del 
tercer decenio esta suficientemente ilustrada en las estadisticas y los 
ariales econ6micos. Dos subproductos genera esa crisis: la del Estado 
estabilizador, si cabe la expresion, y la del Estado fascista, el primero 
surge en los Estados Unidos y el segundo en Italia y Alemania. Key
nes se encargara (1936) de dar fundamento te6rico al primero. La 
Segunda Guerra Mundial destruira, aunque no cabalmente, los ger
menes mas peligrosos del fascismo. 

En America Latina la crisis tiene hondas repercusiones perdura
hIes.. EI «orden natural» del capitalismo internacional resulta que
brantado, aunque no sepultado. EI colapso de las balanzas de pagas, 
agravado por la interrupci6n del flujo de inversiones extranjeras, 
obliga al contradictorio ensayo del proceso de «sustituci6n de im

~ 8 MAURICE DOBB, Economia pol£tica y capitalismo, lao ed., Fondo de Cul
tura Economica, Mexico, 1945, p. 232. 

9 ROBBINS, The great depression (pp. 1, 10) citado por M. Dobb 
en Ope cit.: "Vivimos no en el cuarto sino en el decimo noveno ano de la 
crisis mundial". 
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portaciones», que requiere una reorientacion politica del Estado aho
ra en funciones de patrocinante de la industrializaci6n. La ruina 
de la agricultura tradicional '-tarada por el latifundi~ reclama 
el auxilio emergente del Estado. El poderoso reflejo de la Revoluci6n 
Mexicana pone de relieve la necesidad de la refonna agraria COlTIa 

emp'resa de los gobiernos con cierto apoyo de las clases emergentes: 
la llamada clase media' -no bien definida- y la burguesia «pro
gresista». La r~Jorma agraria concebida como modernizaci6n de las 
relaciones de produccion en el campoo, y no como socializaci6n del 
mismo, tiene lejanos sustentadores en Smith y Ricardo, en su enjui
ciamiento critico de la secuela feudal. De todos modos~ el Estado 
adquiere nuevas dimensiones y su radio de gesti6n fe prolonga en 
diferentes zonas de la actividad economica. Los fundamentos cons
ti't~cionales del sistema continuan siendo liberales, pero la praxis 

.poHtica incorpora los conceptos de «promoci6n del desarrollo», «es
tabilizaci6n», «funcion social de la propiedad» y «bienestar social» 
como moviles de la gesti6n publica. La nueva emergencia de la 
Segunda Guerra Mundial reafinna esas orientaciones y comienza a 
admitirse la conveniencia de la programaci6n y la planificaci6n. 

Una nueva fase del desarrollo capitalista arranca de la crisis que 
se extiende virtualmente entre las dos guerras. Se amplian los cam
pos de inversi6n de los monopolios en los paises dependientes: no 
se limitan ya al sector primario, sino que penetran sistematicamente 

, en el sector secundario y los servicios, capturando practicame~te to
das las oportunidades de la economia en crecimiento. La «sustituci6n 
de importaciones» no es un proceso reservado al capital nacional de 
los paises que 10 impulsan, sino que esta vinculado al dominio tec
no16gico, financ'iero y comercial de los monopolios. Si bien se admite 
Ia limitaci6n de la libertad de comercio exterior en aras de la indus
trializacion, no asi la limitaci6n de la libertad de inversi6n que con
tinua siendo una punta de lanza poderosa de la penetraci6n imperia
lista. Los mercados cautivos nacionales seran tambien cotos de caza 
de supergananc'ias para las corporaciones transnacionales, en cuya 
estrategia planetaria las fronteras entre los paises son apenas un obs
taculo a veneer. Por tanto, la mayor resistencia que se ofrece, en 
nombre de la libertad econ6mica, a las regulaciones del Estado en 
funci6n de protec'tor de los intereses nacionales es la referida al 
control de la inversion extranjera. La realidad de un pacto entre el 
capital privado nacional y el extranjero condiciona, sin duda, esa 
funci6n del Estado latinoamericano. 
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v. EL LIBERALIS1\1:0 ECONOMICO COMO DOCTRINA DEL IMPERIALISMO 

1. Una antztesis teorico-pragmdtica 

EI imperialismo es la fase mas avanzada del desarrollo capita
lista, s.eg(ln la famosa definicion de L.enin, y corresponde al movi
miento expansivo del poder monop61ico del capital. Debe entenderse 
que el imperialismo no persigue la dorn:inaci6n territorial directa de 
los paises sujetos a su influencia, no se propone la formaci6n y con
servaci6n de un imperio colonial como en su epoca 10 hizo el mer
cantilismo; 10 que requiere es un campo seguro de 'inversion de ele
vado rendimiento que, al mismo tiempo, Ie permita integrar y con
solidar un dominio exclusivo, de alcance mundial, sobre determinados 
recursos 0 rangos de actividad. Por via excepcional -yen 'casos que 
tienen para el pais imperialista una especial significacion dentro de 
su estrategia global- se determina un interes imperialista en la exis
tencia de una colonia, como el caso de Puerto Rico, sometido por 
Estados Unidos. D'esde luego, en la etapa temprana del imperialismo 
-princ'ipalmente europeo- existi6 un interes por la dominaci6n co
lonial; pero desde la Segunda Guerra Mundial se extiende un proceso 
de liquidaci6n de los imperios coloniales, en parte por la emergencia 
de las luchas, de liberaci6n nacional y en parte por la propia conve
niencia de la metr6poli. El imperialismo contemporaneo. se caracteriza 
por la dominacion econ6mica basica, que forzosamente implica una 
influencia poHtica, cultural, y -en una perspectiva estrategica glo
bal- una «cooperacion» militar. 

La expansion imperialista exige un «clima de confianza» en el 
pais dependiente, en los terminos definidos por Smith, a 10 que hice 
referencia en un parrafo anterior. Este estado de confianza significa 
una garantia y un espaldarazo para la inversion extranjera, pero no 
para dar v'igencia a un regimen de libre concurrencia,~como 10 pre
coniza el sistema liberal, sino para implantar y desarrollar nuevas zo
nas de dominaci6n monopollstica, sustentadas en la explotacion de 
una fuerza de trabajo sometida a salari~s sustancialmente inferiores 
a los de la metr6poli, en el acceso exclusivo a fuentes de materias pri 
mas importantes y en la cautivacion de mercados intemas formados 
en condiciones de alienaci6n econ6mica y cultural. He aqui, pues, , 

®	 una antitesis entre el encuadramiento institucional supuestamente 
liberal -la libertad economica en su sentido generico- y la praxis 
imperialista que toma para sl las normas convenientes a la forIna
cion y consolidaci6n del dominio lTIonop61ico. La garantia absoluta 
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de las inversiones extranjeras -campos de aplicaci6n, movilidad, 
transferencia de henefic'ios y amortizaciones, entre otras condiciones
contra todo riesgo significativo, sobre todo el de expropiaci6n 0 con
fiscaci6n, y la protecci6n implicita del Estado sirviente frente a las 
exigencias laborales, suponen, mas alIa de la disposici6n legal y la 
gesti6n concreta del gobiemo del pais dependiente, la posib'ilidad 
concreta de una intervenci6n de la potencia dominante cuando las 
respectivos intereses son amenazados 0 afectados, como ha sido y es 
la dolorosa experiencia en America Latina. 

. 2. La doctrina liberal y l.os reg£menes de tuerza 

Otro aspecto de la antitesis a la que hago referencia consiste en 
la coexistencia entre regimenes politicos de fuerza que anulan toda 
practica 0 todo ejercicio de las libertades· individuales 0 colectivas 
que configuran el liberalismo politico y la doctrina economica libe
ral que pretenden realizar. La libre empresa, el derecho de propiedad 
privada de los medios de producci6n, la libertad de inversi6n, son 
principalmente los estimulantes que esos regimenes ofrecen al afcin 
de enriquecimiento de las oligarquias y al de expansion de los mono
polios transnacionales. La figura del Estado liberal es reemplazada 
por la del Estado desarrollista, al que no preocupa el derecho de 
las mayorias al disfrute del producto econ6mico creado por su tra
bajo, sino el crecimiento de ese producto en condiciones de concen
tracion acumulativa de capital y de restricci6n forzada de los salarios 
reales. En algunos casos -notablemente Chile- en que la economia 
del Estado se habia ampliado en sectores basicos y de proyeccion 
social bajo un regimen popular, con tendencia a una situaci6n que 
se ha dado en calificar como «economia mixta», el regimen de fuerza 
Heva a cabo un desmantelamiento de esa economia traspasando al 
sector privado 10 que se habia incorporado al sector publico. En el 
caso chileno, incluso se ha, puesto en peligro la estabilidad del Pacto 
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) como proceso de inte
graci6n, al pretender el regimen fascista debilitar hasta los limites 
de la inocuidad la Decisi6n 24 que fonna parte del Acuerdo, me
diante la cual se fijan nonnas para la regulaci6n obligatoria de los 
capitales extranjeros invertidos 0 por invertirse en la subregion, asi 
como para la transferencia de tecnologia procedente de fuera de la 
misma. Entre otras, tales han sido las imp05iciones de las transnacio
nales para propiciar el regimen militar fascista establecido en Chile. 
En la Argentina el nuevo gobiemo de los militares que derrocaron 
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una vez mas al peronismo ha adoptado de inmediato una polltica 
economica de indole liberal, en concordancia can los deseos de la 
oligarquia argentina y can las condiciones de los banqueros norteame
ricanos y las agencias intemacionales del capitalismo para financiar 
la «recuperacion» de la economia de ese pais. En Uruguay ocurre 
otfo. .tanto, 10 mismo que en Bolivia, en la Republica Donrinicana, 
en Haiti, en Nicaragua y otros paises centroamericanos.. 

El caso del Brasil es algo diferente.Desde luego, se trata de un 
regimen fascista, aunque con algunos vestigios liberales en el com
portamiento polltico; pero en 10 economico se observa una combina
cion pragmatica e'ntre capitalismo de Estado y libre empresa abierta 
al capital extranjero, con una orientacion claramente desarrollista. 
Existen contradicciones entre el regimen que impulsa la economia 
del Estado -principalmente en industrias basicas- y la burguesia 
aliada con las transnacionales, no can respecto a la orientaci6n 
desarrollista de la politica economica, sino con respecto a la division 
de tareas y funciones entre el Estado y la empresa privada. La car
ga de la inversion extranjera -directa e indirecta- en la balanza de 
pagos y en el producto bruto intemo del pais agobia con intensidad 
cada vez mayor la economia brasilefia, y amenaza con debilitar la 
tasa de crecimiento que se ha mostrado singularmente elevada en los 
ultimos tiempos. Diferente es el casodel Peru, donde se ha estable
cido finnemente un regimen militar de orientaci6n progresista, con 
restriccion de las libertades politicas y con un plan de reformas avan
zadas con incidencia significativa en las relaciones de producci6n y 
en el contenido del proceso de crecimiento. 

3.	 El recetario ortodoxo de las agencias internacionales
 
del sistema capitalista
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacio
nal de Reconstrucci6n' y Fomento (BIRF) constituyen mecanismos del 
sistema capitalista para someter a determinadas «disciplinas» mone
tarias y financieras a los paises no desarrollados dependientes. El po
der de voto -y de veto-· del grupo de los paises dominantes del 
sistema, principalmente los Estados Vnicios, es decisivo en esos orga
nismos. El FMI vigila la situaci6n monetaria de los paises miembros, 
en funci6n de objet'ivos de libre convertibilidad, libre transferencia de 
pagos, estabilidad monetaria, libre comercio y libre inversi6n, para 
10 cual da 0 niega el «visto bueno» a los signos monetarios naciona
les, a los tipos de cambio y al regimen de transacciones internacio
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nales; facilita recursos monetarios a los paises miembros en dificul
tades de balanza de pagos, bajo Ia condici6n de que estos se sometan 
a una terapeutica que las autoridades del Fondo prescriben y que es 
prototipo del tratamiento liberal: el pais afectado debe lograr el equi
libria del presupuesto publico, restringir el credito bancario, subir 
la	 tasa de interes, congelar los salarios monetarios, estimular la in
version extranjera, entre otras panaceas; si esas medidas no son sufi
cientes para restablecer el equilibrio de la balanza de pagos, hay que 
proceder a la' devaluaci6n. Los controles de cambio, los tipos dife
renciales de cambio, los controles de comercio exterior y de inver
siones no son del agrado del fondo. En todo caso, si hay que escoger 
entre estabilidad y crecimiento -un falso dilema, en la opinion de 
Raul Prebisch, fundador de la doctrina de Ia CEPAL-, debe sacrifi
carse el crecimiento a la estabilidad. 

EI BIRF concede prestamos a largo plazo, principalmente para 
proyectos de infraestructura en los paises dependientes y sujetos a 
condiciones fuertemente restrictivas tendientes a preservar y vigori
zar la dependencia: selecci6n de los campos de inversIon, obligatorie
dad de compras de bienes y servicios en los mercados de los paises 
dominantes, puertas abiertas al capital extranjero, cumplimiento de 
las disposiciones del FMI, favorecimiento de la libre empresa; en los 
ultimos tiempos se trata de imponer como requisito el sometimiento 
a politicas de control de natalidad/o de Ia cual es fervorosoparti 
dario Robert McNamara, el presidente del Banco y antiguo' Secreta
rio de Guerra de los Estados Unidos. 

VI LA POLITICA ECONOMICA PRECONIZADA POR LA CEPAL 

1.	 El diagnostico de la econom;£a regional 

La extrema vulnerabilidad de las economias latinoamericanas a 
las coyunturas intemacionales, emergentes de los centros desarrolla
dos del sistema capitalista, constituye uno de' los obstaculos m.as gra
ves para el proceso de crecimiento de estas economias. En concor
dancia con eseobstaculo hay que sefialar la ausencia de una dina
mica interna, con cierto grado de autonomia, que pennitiera llevar 
adelante un' tipo de desarrollo con relativa independencia de las 

10 JOSE CONSUEGRA" EI control de La natalidad como arma del imperia
lismo, Editorial Cruz del Sur, Bogota, Colombia. 
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contingencias externas. En concreto, la experiencia historica registra 
una alta exposicion de las economias de America Latina a las fluc
tuaciones relacionadas con el comercio exterior y las inversiones in
ternacionales, y una tendencia secular al deterioro del potencial de 
las exportaciones primarias, como variable motriz del crecimiento 
econ6mico. Esta realidad hizo crisis durante el penodo comprendido 
entre la caida economica capitalista de 1929-34 y la Segunda Guerra 
Mundial (1939-45); los hechos mas significativos fueron el desequi
librio persistente y acentuado de la balanza de pagos y la interrup· 
cion transitoria y parcial de los canales de importacion durante la 
guerra. Parecia evidente la necesidad de encontrar alternativas al 
modele de crecimiento economico -mas que todo, modus vivendi
caracteristico de la epoca comprendida entre el logro de la inde
pendencia politica de estas naciones y la Primera Guerra Mundial, 
y que encontraba su fundamento teorico en la llamada doctrina 
clasica de los costos 0 ventajas comparativas en el comercio exterior. 
En verdad, no se habia agotado el potencial vinculado a ese modele 
de relaciones internacionales y dependencia --de uno u otro modo 
sigue vigente-, pero se mostraba efectivamente insuficiente, e ines
table, a la luz de las necesidades de desarrollo de la economia inte
rior. No podia ser estructuralmente adecuado un orden economico 
mundial cuyo funcionamiento era tan dispar, en beneficio de los 
paises industrializados, ricos y poderosos. Nuevos rumbos teoricos y 
politicos debian ser buscados para hacer frente a la crisis en proceso 
desde la Primera Guerra Mundial.l1 

2. N ecesidad y posibilidad de promover el desarrollo 

En virtud de que el orden economico liberal tradicional no ase
guraba automaticamente, como 10 indicaba la teona «el mejor de 
los mundos posibles», se imponia un replanteo te6rico para explicar 
la crisis de ese orden y fundamentar la necesidad de una acci6n po
sitiva y deliberada para superar la crisis y propiciar el desarrollo 
bajo nuevas condiciones. Se explic6 entonces por la CEPAL -Raul 
Prebisch asumi6 el papel de jefe de escuela- la dinamica de la 
relacion real de intercambio, que se desenvolvia en el largo plazo 
en perjuicio de los exportadores de productos primarios e importa

:>. dores de manufacturas, la desigual difusion de los beneficios del pro

11 RAUL I'REBISCH, El desarrollo economico de America Latina y algunos 
de sus principales problemas (E/CN. 12/89/Rev. I), abril de 1950. 
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greso tecnico, los cuales tendian a concentrarse en los centros del 
sistema, y por consiguiente, la tendencia a la ampliaci6n de la brecha 
entre desarrollo y subdesarrollo, los cronicos deficit de balanza de 
pagos de los paises perifex-icos, su endeudamiento cronico y acumu
lativo que agravaba mas aun el problema de balanza de pagos, las 
presiones inflacionarias y los bajos niveles de ingreso real en estos 
paises dependientes. El modelo/diagnostico del sistema centro/peri
feria ilumino la senda del desequilibrio y de los obstaculos al desarro
llo, aunque no era original en cuanto al analisis del fenomeno esen
cial -la dominacion imperialista como etapa de desarrollo del capi
talismo--; sin embargo, desde el punto de vista metodol6gico signi
fico una aportacion util y objetiva para la ,interpretacion de la 
realidad mundial del capitalismo. Para superar esa situacion -pro
picia al estancamiento-- se requeria una politica coherente y viable 
cuyos lineamientos principales fueron tambien obra de la CEPAL, bajo 
la jefatura de Prebisch. La principal linea de acci6n de esa politica 
consistio en el proceso denominado «sustituci6n de importaciones» 
como forma de industrializaci6n de estos paises. En un sentido mas 
amplio, la orientacion preconizada era la de «crecimiento hacia aden
tro», en contraposicion virtual a la etapa tradicional de «crecimiento 
hacia afuera».12 Se trata, esencialmente, de reemplazar un foco cen
tral de dinamismo por otro: en lugar de la demanda' exterior de la 
produccion exportable, se coloca en el plano estrategico la demanda 
interior de la propia produccion, de tal modo que el mercado nacio

I nal, antes suplido por importaciones, en buena medida debe serlo 
ahora por bienes producidos en el pais, 10 que determina una fuerza 
interna, end6gena, de crecimiento, que, por la via de los efectos hacia 
adelante y hacia atras, segun la estructura tecnica de la producci6n, 
pueda estimular organicamente a todos los sectores dinamicos de la 
economia, con el resultado de que aumentan los niveles de empleo 
y de ingreso, se fortalece la tasa de crecimiento, se coloca en mejor 
situacion la balanza de pagos y puede mejorar tambien la relacion 
real de intercambio con el exterior. Por supuesto, la exportaci6n 
primaria tradicional continua desempefiando una funci6n esencial 
en este modelo: la de medio para que la economia nacional pueda 
obtener los bienes y servicios indispensables para su funcionamiento 
y crecimiento, asi como de fuente de los medios de pago para atender 
las otras necesidades surgidas de las operaciones internacionales. El 
financiamiento de la inversi6n requerida para este proceso de trans

12 CEPAL, El pensamiento de fa CEPAL, Editorial Universitaria, Santiago de 
Chile, 1969, pp. 20-21. 
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formacion debe proceder en su mayor parte de fuentes internas, y 
asi 10 muestra la experiencia historica en America Latina; pero hay 
necesidad, en todo caso, segu.n 10 ha sostenido persistentemente la 
CEPAL, del complemento de la inversion extranjera, no tan 5010 para 
ampliar la oferta de divisas, sino tambien, y 10 mas importante, para 
aprovechar los beneficios del adelanto tecnologico generado en las 
fuentes de origen de la inversion extranjera. 

La industrializacion, por tanto, se constit\lye en el pivote de la 
nueva politica economica, en la convicci6n de que es el proceso mas 
dinamico del desarrollo, el mayor generador de ingreso y el que 
permite reducir la dependencia externa. En este aspecto, la CEPAL 

no hace sino recoger la experiencia, tanto de los paises ya desarro
llados como la de los propios latinoamericanos que, con anterioridad 
a la Primera Guerra Mundial, y con mayor impulso despues de la 
misma, habian emprendido ese camino, mas en rawn del crecimiento 
de su mercado interno que de problemas originados en el sector 
externo. El merito de la CEPAL -y especialmente de Prebisch- es 
haber reunido en un todo coherente y convincente los elementos y 
experiencias de procesos que ya existian y podian ser observados cri
ticamente en la realidad de los paises de la region. 

3. E1 argumento de la economia incipiente 

Los economistas liberales neoclasicos admiten, pOl' via excepcio
nal, el argumento de la «industria incipiente» para justificar la pro
teccion aduanera, limitada esta al periodo necesario para que la 
industria asi favorecida adquiera un desarrollo suficiente para conti
nual' operando sin el apoyo de la proteccion. La CEPAL extiende ese 
argumento a todo el proceso de industrializaci6n del pais no desarro
IIado, para justificar una politica proteccionista y de fomento integral 
durante el periodo necesario para que la productividad de las indus
trias asi estimuladas sea comparable a la de los paises mas avanzados.13 

Asi, no se toma una industria aisladamente, en forma casuistica, como 
la practica proteccionista tradicional 10 hacia, sino toda la industria 
-y puede interpretarse que toda la economia interior del pais no 
desarrollado, ya que la {mica excepcion seria el propio sector externo 
tradicional-, pOl' 10 que el argumento puede denominarse de la 
«economia incipiente», que exige una politica integral de proteccion 
hasta que aIcance su «mayoria de edad» y puecla valerse pOl' si misma 

-

.~ 
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en condiciones de competencia frente al resto del mundo. Esta inter
pretacion permite situar la orientacion a largo plazo de la politica 
preconizada poria CEPAL como encuadrada en el pensamiento libe
ral, ya que se persigue como objetivo el desarrollo capitalista de la 
economia y su reintegracion en condiciones de competencia al sistema 
de la libre empresa, del comercio abierto y demas caracteristicas del 
capitalismo con las modificaciones que el propio desenvolvimiento 
del mismo ha venido determinando. 

4. Los obstaculos internos 

No se limita eI amilisis cepalino a los factores y circunstancias 
externosde las economias latinoamericanas como limitativas del cre
cimiento, sino que incorpora un examen de los factores internos, 
calificandolos como de indole estructural, pOl' 10 que se ha incluido 
a esta escuela de pensamiento en la categoria de «estructuralista».14 
Entre los obstaculos internos identificados poria CEPAL destacan: la 
regresiva estructura agraria, el concentrado patron distributivo del 
ingreso, la estrechez del mercado domestico, la escasa 0 nula movi
lidad de los factores productivos, la baja tasa de acumulaci6n de 
capital y la concentracion del adelanto tecnico en determinados 
sectores, ademas del externo. La remocion de esos obstaculos exige 
una politica de reformas profundas, aunque no revolucionarias, para 
modernizar las «estructuras» y colocarlas en concordancia con las 
necesidades de la industrializaci6n. Esta politica de reformas, que en 
su conjunto reivindica el objetivo de transformaci6n y desarrollo, 
ha inspirado, contradictoriamente, pol' un lado, tendencias reformistas 
socialdem6cratas que aspiran a regular el crecimiento capitalista en 
funcion de la justicia y el bienestar social, y pOl' el otro, tendencias 
puramente desarrollistas que marginan consideraciones de difusi6n 
de los beneficios del crecimiento a las mayorias sociales y centran su 
accion en el crecimiento' como un fin en si mismo. Bueno es advertir 
que el estructuralismo de la CEPAL es pluralista, es decir, no consiste 
en la necesidad de una reorganizacion integral de la economia y la 
sociedad, sino en ajustes y modificaciones, mas 0 menos considerables, 
a la organizacion econ6mico·social existente, a traves, pOl' ejemplo, 
de reformas agrarias, de modernizacion agricola, de reformas fisca
les, de creacion de infraestructuras fisicas y sociales, de mejoras labo

14 JOSE MORENO COLMENARES, Cepal, reformismo e imperialismo, Edi
clones Barbara, Caracas, 1971, p. 27. 
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rales, todo 10 cual redundad. en la ampliacion del mercado interno, 
en el aumento de la productividad y de la produccjon y, por tanto, 
en la aceleracion del crecimiento. 

Ii 
5. La integraci6n multinacional r 

I La industrializacion en los compartimientos estancos, como ~on 

las economias nacionales latinoamericanas aisladas entre si, encuentraj 
bien pronto dos fronteras que ofrecen resistencia a su desarrollo: la 
interna, en virtud de la estrechez del mercado, en parte por la escasa 
poblacion y, en gran parte, por el bajo poder adquisitivo de la ma
yona de la poblacion (regresiva distribucion del ingreso) ; la externa, 
en razon de las barreras arancelarias )' equivalentes, que dificultan 
el acceso a otros mercados de la region y/ 0 de la insuficiente cumpe
titividad para vender en mereados de paises desarrollados. Para po
der obtener economias de escala --exigidas por la tecnologia moder
na, particularmente en los rangos superiores de la industrializacion
se requiere una demanda considerable y creciente, que excede la 
que se puede realizar en los mercados internos. El circulo vicioso 
de los altos costos, los altos precios, la insuficiente demanda efectiva,I, 
el aprovechamiento insuficiente del potencial industrial instalado y,I 
una vez mas, los altos costos, frena la expansion industrial, tanto enI sentido cuantitativo como en la composicion tecnica de la produc
cion. Debe sefialarse, sin embargo, que hay dos razones correlacioi 
nadas que contribuyen a explicar esa situacion de modo mas realista:
 
la alta concentracion del ingreso que junto con el patron de consumo
 
decisivamente influido por el efecto de mostracion, determina una
 
artificiosa diversificacion de la demanda de bienes no esenciales y,
 
por tanto, la dispersion del aparato productivo; y, en relacion con
 
10 anterior, la existencia de fuertes elementos de monopolio -mejor,
 
de oligopolio- en la industria y la comercializacion interna. La
 
CEPAL encuentra una salida a estos problemas en la integracion mul

tinacional de los paises latinoamericanos que permite el ~nsancha.
 

miento del mercado, la especializacion industrial, la baja de los cos

tos y los precios, el mejor aprovechamiento de los recursos y la aper

tura a la competencia. Los principios cIasicos de la division inter

nacional del trabajo, la ley de las ventajas comparativas, la libertad
 

:>. del intercambio, la movilidad de los factores productivos, entre otros,
 
inspiran, dentro de las restricciones impuestas por las fronteras de la
 
integracion, esta formula. Habnan que agregar el teorema keynesiano
 
de la insuficiencia de la demanda efectiva, ya que, en el mediano
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plazo, el problema destacado por la CEPAL es la estrechez del mer
cado, por 1«;> cual la primera meta pr6puesta es la liberacion del 
intercambio intrarregional. Asi se creo la ALALC -Zona Latinoame
ricana de Libre Comercio-, como antes se habian acometido pro~ 
yectos de integracion economica de Centroamerica. Posteriormente 
se creo, dentro del marco general de ALALC, el Bloque Subregional 
Andino de seis paises. Es conocida la experiencia de la ALALC, cuyo 
ensayo puede darse por virtualmente fracasado. El Bloque Andino 
esta en crisis y se hacen esfuerzos por salvarlo. Graves problemas, 
inc1uso de orden politico y de estrecho nacionalismo, afectan al pro
ceso de integracion centroamericana. Esta por hacerse una evalua
cion objetiva y profunda de las causas y circunstancias que han 
impedido el desarrollo de los proyectos de integracion en America 
Latina; pero se puede advertir, en todo {;aso, que la integracion en 
si misma no es buena ni mala: depende de las condiciones y situa
ciones en las cuales pueda tener lugar y del plan concreto que se 
adopte para Hevarla a cabo. Por supuesto, no es esta la oportunidad 
para exponer mi opinion al respecto. 

6. Las limitaciones y restricciones del modelo cepalino 

Dos observaciones principales pueden hacerse a la politica eco
nomica preconizada por la CEPAL: i) la contradiccion implicita entre 
el Hamado «crecimiento hacia adentro» por sustitucion de importa
ciones y las vinculaciones economicas, tecnologicas y culturales con 
el sistema capitalista desarroHado que imponen un patron de produc
cion, de inversion y de consumo que tiende a perpetuar la depen
dencia, acaso en lineas mas fundamentales; ii) la inconsistencia entre 
un diagnostico que pone de relieve problemas basicos de estructura 
y una politica que se reduce a ciertos ajustes y reformas de indole 
supraestructural,15 La observacion adicional, que es util formular en 
estos alcances, es la de que el modele supone indispensable la apor
tacion de capital extranjero, aunque sujeta a determinadas condi
ciones, y ella implica una debilidad, ya que se propicia la extension 
del dominio de aquel capital a los sectores internos de la economia 
que deben ser desarroHados independientemente, y efectivamente esto 
es 10 que ha ocurrido en la realidad, es decir, la industrializacion ha 
sido cautivada en 10 esencial por la inversion extranjera y alIi donde 

15 ALONSO AGUILAR MONTEVERDE, Teoria y politica del desarrollo lati
noamericano, UNAM, Mexico, 1967, pp, 39 a 43. 
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pudo emerger como un proyecto nacional -Argentina, Brasil, etce
tera- ha sufrido luego un proceso de desnacionalizaci6n, que forta
Ieee y desarrolla la dependencia, sin resolver, y mas bien agravando
los, los problemas de balanza de pagos y de equilibrio de la econo
mia. Por otra parte, la propia CEPAL observa la contradiccion entre 
el sector externo tradicional, desvinculado del proceso de transfor
macion y desarrollo, y el sector interno protegido, estimulado y su
jeto a diversifieacion. Esa contradiccion tiende a resolverse, segun la 
escuela de pensamiento que comento, mediante la diversificaci6n de 
las exportaciones, incluyendo las «no tradicionales», como una etapa 
mas avanzada del proceso de industrializaci6n, para 10 cual la inte
graci6n regional y las negociaciones multilaterales con los paises des
arrollados ---dentro del marco de la UNCTAD- pueden cumplir un 
papel favorable. Ambos esfuerzos estan virtualmente fracasados. 

VII	 LA CRISIS DEL MODELO CEPALINO Y LA 
PERSPECTIVA DE TRANSFORMACION 

1. Final de la era reformista 

Toea a su fin la era de la politica reformista, de ajustes institu
cionales, de populismo, que ha perseguido el crecimiento economico 
dentro del sistema capitalista dependiente, con determinadas restric
ciones y regulaciones orientadas por el principio de la «funcion so· 
ciab del capital y la propiedad. Se trata, en esencia, de un neolibe
ralismo que admite alguna intervenci6n del Estado y hasta 10 que 
se ha dado en llamar la «economla mixta», pero conservando las 
condiciones, mecanismos e instituciones basicas del sistema capitalis
ta y, por supuesto, las vinculaciones de dependencia con los paises
centros del sistema. En el ambito latinoamericano han surgido situa
ciones diversas: en primer termino, la creada por la Revolucion cu
bana, con objetivo claramente socialista y proyeccion internacional; 
en segundo termino, la surgida del movimiento militar progresista 
peruano, que puede calificarse como nacional-revolucionario, en el 
sentido de que, sin proponerse un cambio radical de la estructura 
econ6mico-social, adelanta reformas que exceden los llmites conven
cionales de la socialdemocracia y el populismo y tienden a corregir 
injusticias graves de la sociedad, a promover la participaci6n de los 
trabajadores en el proceso de transformaci6n y a desarrollar progra
mas de crecimiento econ6mico con cierta autonomia; en tercer lugar, 
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I	 el llamado «modelo brasileno», al cual nos hemos referido como 
desarrollista sin proyecci6n social y dictadura politica contra las ma
sas populares; en cuarto lugar, los movimientos neofascistas en Chile, 
Bolivia, Argentina y Uruguay, con una polltica econ6mica neoliberal 
y una represi6n feroz a las masas populares y las organizaciones 
revolucionarias. El futuro de America Latina parece entrar en una 
lase critica que puede tornarse decisiva. 

2. La perspectiva de twnsformaci6n 

Desde luego, 10 que debe ser America Latina, en cuanto a su 
desarrollo, depende considerablemente de la coyuntura mundial y, 
especialmente, de la dinamiea del capitalismo norteamericano. Lo que 
sl puede afirmarse es que, la gravedad acumulativa de los problemas 
que afectan al desarrollo latinoamericano en todos los 6rdenes, es 
tal que, las f6rmulas liberales, reformistas y socialdem6cratas no 
pueden ser ya ni aun paliativos, y se supone cada vez mas la con
ciencia de la necesidad de un cambio radical, orientado por modelos 
nacionales de desarrollo socialista. 

SUMMARY: Smithian thought has RESUME: La pensee smithienne 
been used in Latin America to a ete utilisee en Amerique Latine 
justify economic dependence and pour justifier la subordination 
oppression; the advice from IMF, economique et l'oppression, les po
CEPAL, etc., inspired on obsolete Iitiques recomendees par Ie FMI, 
liberalism, the result has been fai la BIRF et la CEPAL, inspirees 
lure. dans un liberalisme ca!duc n'a 

pu avoir d'autre resultat que 
I'cchec. 
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