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La Crisis y las Exigencias del Futuro de America Latina * 
Pedro Vuskovic 

A partir de la crisis del presente, e incluso como requisito para 
superarla efectivamente, la mayoria de las sociedades lationa
mericanas enfrentan la necesidad de encarar dos grandes tareas 
historicas: restructurar su sistema de relaciones economicas ex
ternas e iniciar un proceso intenso y sostenido de correccion de 
las grandes desigualdades sociales internas. 

La crisis como tal -sus manifestaciones, sus antecedentes, 
su naturaleza esencial- es objeto de multiples esfuerzos de 
investigacion y esclarecimiento, que han conformado ya un 
acervo muy grande de aportaciones y documentos, sin perjui
cio de que continue siendo tema de controversia desde distintos 
angulos de interpretacion. Entretanto, la atencion se desplaza 
cada vez mas a su significado respecto de la evolucion futura de 
las economias de la region y las nuevas estrategias de desarrollo 
que habran de enmarcarla, asi como las premisas y proyeccio
nes sociopoHticas de tales estrategias. 

Estas notas buscan situarse precisamente en ese ambito de 
discusi6n, procurando sustentar la conviccion basica que las 
anima respecto de la necesidad de nuevos patrones de des
arrollo, que redefinan tanto los terminos del "relacionamiento 

• Trabajo preparado para la IX Conferencia de Facultades, Escuelas e Institutos 
de Economla de America Latina, La Habana, Cuba, 30 de septiembre al 2 de 
Octubre de 1986. 
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externo" como las pautas del "crecimiento hacia adentro" de 
America Latina. 

Un breve recuento de la experiencia reciente 

En el curso de los ultimos cinco afios, se ha abierto paso gra
dualmente la aceptacion de que la crisis latinoamericana re
conoce rakes mucho mas profundas qu~ las que se identifican 
en una evolucion adversa de sus "condicionamientos externos": 
sin perder de vista la indudable gravitacion de ellos, se atiende 
cada vez mas a las causas internas que las han originado y a la 
interrelacion de los elementos "exogenos" con los factores de 
orden predominantemente interno. 

Buena parte de la historia economica de America Latina de 
las ultimas decadas ha quedado marcada por el signo de las di
ficultades crecientes para sostener la modalidad particular de 
desarrollo capitalista que la ha caracterizado, y por la pugna 
consiguiente entre los empefios por ampliar su horizonte, me
diante adecuaciones y reformas al interior de 10 esencial de ese 
esquema, y la busqueda de otras vias y estrategias alternativas, 
de distinta significacion politica. 

Una manifestacion temprana de ella se expreso en los feno
menos que motivaron la diferenciacion que hubo de hacerse 
entre los conceptos de "crecimiento" y "desarrollo": fue la 
constatacion de que la modalidad prevaleciente de crecimiento 
economico, aun cuando llegara a representar altos ritmos de 
expansion, no extendia sus frutos al conjunto de las poblacio
nes nacionales ni resolvia problemas basicos de la condicion 
esencial de vida de amplias capas de elIas. 

Entonces, se hablo de un patron "concentrador y exclu
yente" y se propusieron unas politicas "compensadoras" que 
buscaran, por la via de la accion deliberada, 10 que no ofreda el 
funcionamiento espontaneo de los sistemas economicos latinoa
mericanos (entre elIas, la ampliacion de los servicios sociales 
de caracter publico y otras medidas "redistributivas"). Pero 
sus resultados han quedado a la postre esterilizados por otras 
fuerzas que operaban en el sentido de preservar y profundizar 
la desigualdad. 

LA CRISIS Y LAS EXIGENCIAS •••.. 
La "industrializacion sustitutiva" fue entendida como la res

puesta idonea a un modo de insercion en una division interna
cional de trabajo, desde la posicion de exportadores de produc
tos primarios, que generaba para America Latina un desequi
librio externo crecientej y como el camino para estructurar 
sistemas productivos nacionales mas autonomos, capaces de 
generar y retener dinamicas propias de crecimiento. Aunque 
contribuyo significativamente, para decirlo en su sentido mas 
general, ala "modernizacion" de las economias y las sociedades 
latinoamericanas, esa modalidad particular del proceso indus
trializador no llego, sin embargo, a cumplir aquellos propositos 
e incubo en cambio otros problemas que son patentes en la cri
sis de hoy. . 

La incorporacion de progreso tecnico, entendida como el mo
tor originario del crecimiento, no se difundio al conjunto del 

~ sistema economico, tendio mas bien a superponerse a 10 pre
existente sin contribuir a transformarlo, dando origen a situa
ciones cada vez mas diferenciadas ce "heterogeneidad estruc
tural". Los niveles de productividad han llegado asi a distan
ciarse enormemente, tanto en la comparacion entre sectores 
de actividad economica como entre determinados "estratos" al 
interior de cada sector. 

La relativa estrechez de los mercados internos apareda como 
restricci6n constante para la continuidad del proceso indus
trializador y obligaba a abrir cauces nuevos que ampliaran su 
ambito potencial. Entre ellos, destaco el apoyo a unos cam
bios paulatinos en la distribucion del ingreso, en favor de los 
tramos superiores de las capas medias y en desmedro de los 
mas pobres, amplificando asi el acceso al consumo de bienes 
duraderos y otras manufacturas de consumo no esencial a sec
tores algo mayores de las poblaciones nacionales, 10 que a su 
vez indujo un crecimiento industrial muy diversificado en las 
lineas de bienes de consumo pero en escalas relativamente pe
quefias y, por 10 mismo, con altos grados de ineficiencia. El 
mismo proposito animo los proyectos de integracion economica 
regional y subregional, cuyos avances iniciales no generaron sin 
embargo una dinamica duradera y quedaron neutralizados por 
graves retrocesos posteriores. 
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El ritmo y las modalidades del crecimiento alcanzado, aun en 

sus mejores periodos, se demostraron insuficientes para abrir 
oportunidades de empleo productivo en consonancia con el cre
cimiento de la fuerza de trabajo, motivando fndices crecientes 
de desempleo abierto y la persistencia de grandes masas sub
empleadas. La propuesta de "tecnologfas adecuadas", que se 
correspondieran mejor con la dotaci6n relativa de recursos de 
capital y mana de obra, no lleg6 a tener expresiones significati
vas y, entretanto, aumentaron incesantemente las dimensiones 
absolutas del "empleo informal". 

Las "imperfecciones del mercado" legitimaron a su vez pro
puestas de participaci6n mas activa del Estado en la conduc
ci6n de la economfa, hasta el punto de que se llegara a pre
conizar oficialmente el establecimiento de sistemas y practicas 
continuas de planificaci6n y desarrollo econ6mico y social. Su 
vigencia fue sin embargo mas formal que real y termin6 cir
cunscrita a algunas areas especificas. 

En este cuadro generalizado de empeiios y obstaculos, el cre
cimiento econ6mico no podfa dejar de ser un proceso de convul
siones constantes. Su intensidad global y sus efectos en la es
tructura sectorial del producto, en la composici6n urbano-rural 
de las poblaciones, en los patrones de consumo de las capas be
neficiadas por la distribuci6n del ingreso y en manifestaciones 
comparables de la vida econ6mica y social, fueron ciertamente 
importantes. Pero tuvieron siempre la contrapartida de la mar
ginaci6n, de la persistencia 0 acentuaci6n de graves desajustes 
sociales, de la incapacidad para generar dinamicas propias de 
crecimiento y, en cambio, trajeron consigo la profundizaci6n 
de la dependencia externa. 

Se fundamentaban asf los signos de interrogaci6n respecto de 
la potencialidad de un desarrollo capitalista de esta naturalezaj 
mas aun cuando avanzaban las expresiones del conflicto en el 
plano de la lucha social concreta. El triunfo de la revoluci6n 
cubana y el inicio de la transformaci6n socialista de Cuba mar
caron entonces el primer desenlace definitivo y, frente a el, la 
defensa de una perspectiva de desarrollo capitalista tuvo que 
asumir todo 10 mas avanzado de las propuestas anteriores que 
se situaban en los marcos del sistema, como ocurri6 con el 
programa de la "Alianza para el Progreso" . 

Hacia fines de la decada del sesenta, en varios pafses lati 
noamericanos, las esperanzas depositadas en el camino que su
geria ese programa estaban disipadas. En cambio, maduraban 
las condiciones objetivas de una crisis decisiva del patron de 
desarrollo prevaleciente, y la busqueda consiguiente de otras 
vfas "no capitalistas" asumia entonces expresiones concretas 
en varias experiencias nacionales (entre elIas, el gobierno de 
Velasco Alvarado en Peru y, especialmente, el gobierno de la 
Unidad Popular en Chile). 

Si la ,crisis no esta1l6 entonces con la espectacularidad que 
10 haria una decada despues, es porque diversas circunstancias 
favorecieron una expansi6n sin preced~ntes del co:rpercio mun
dial y los flujos financieros internacionales. Para America La
tina, parecfa reabrirse asf el horizonte del desarrollo capitalista: 
las exportaciones adquirian inusitado dinamismo y, en par
ticular, los exportadores de petroleo acrecentaban rapidamente .. '	 sus ganancias merced al alza vertiginosa de sus precios y, por 
aiiadidura, se abrian las compuertas .de una corriente de pres
tamos externos que multiplicaban las dimensiones de 10 que 
fuera cualquier demanda anterior. 

Ya no habia, aparentemente, por que hacer "concesiones" 
en esa expectativa de desarrollo. Segun 10 preconizaron los 
sectores interesados, habfa que sumarse sin vacilaciones a un 
proceso de "internacionalizaci6n" de la vida econ6micaj abrirse 
ala "libre circulacion" de mercancfas, capitales y recursOSj res
tablecer el imperio del mercadoj retrotraer a una medida mas 
"razonable" las conquistas socialesj acabar con el "sobredi
mensionamiento" de los aparatos estatales, y reconstruir unas 
economfas "sanas", eficientes y competitivas. 

Los "costos sociales" que todo ella pudiera involucrar serian 
transitorios y quedarian compensados con creces mas adelante, 
cuando se volviera a la "normalidad". Fue la hora del neolibe
ralismo y, en muchos pafses de la regi6n, de las dictaduras mi..	 
litares llamadas a respaldar los nuevos proyectos de desarrollo 
capitalista, todavfa en 10 esencial dentro de los mismos viejos 
moldes que 10 habfan caracterizado en America Latina. 

Parad6jicamente, se beneficiaron mas de ese "auge externo" 
los pafses que mantuvieron entonces sus poHticas "desarrollis
tas" que quienes asumieron plenamente los esquemas neoli
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berales, aunque estos parecfan corresponderse mejor con las 
nuevas circunstancias. Pero unos y otros, aunque en distinto 
grado, aumentaron su vulnerabilidad y, en todos ellos, se agu
dizaron las tensiones sociales y los desajustes estructurales que 
se acumulaban desde largo tiempo. No es pues de sorprender 
que ante el cambio subito de las condiciones externas, a co
mienzos de esta decada de los ochenta, irrumpiera con toda 
su fuerza la crisis que se prolonga hasta ahora, reanudada y 
precipitada pero no gestada recien entonces por los factores 
externos. 

Los Hmites del patron de desarrollo prevaleciente 

Esta vez, los Hmites del patron especffico de desarrollo capita
lista que ha prevalecido en America Latina, durante las ultimas 
decadas, se sugieren como evidentes. El desarrollismo y el neo
liberalismo, las dos grandes concepciones que buscaron encau
zarlo imponiendo su respectivo sella -diferenciados pero a la 
vez identificados en rasgos comunes esenciales- parecen ago
tadas. 

El gran interrogante que dejan abierto puede tal vez recono
cer dos formulaciones y, en correspondencia con ellas, dos des
tinatarios: sobre la viabilidad y el significado de otro patron 
de desarrollo capitalista, muy distinto del que ha prevalecido, 
que venga a sustituirlo y, alternativamente, sobre los rasgos y 
contenidos fundamentales de un proyecto no capitalista, de re
construccion socialista de las sociedades latinoamericanas. En 
los dos casos, queda planteada la necesidad de transformacio
nes muy profundas, tanto en su dimension economica como en 
la social y poHtica. 

Por 10 que hace a los contenidos de naturaleza principal
mente economica de cualquier proyecto de futuro, probable
mente sea una referencia utH reconocer que, en el pasado, los 
impulsos dinamicos al crecimiento provinieron, sucesiva 0 si
multaneamente, de dos factores basicos: la demanda externa 
(las exportaciones) y la demanda interna de consumo, ejercida 
por los grupos sociales que han concentrado las mayores cuo
tas del ingreso. Es al influjo de uno y otro de esos factores 
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en que se han movido los sistemas economicos latinoamerica
nos; con gravitacion distinta segun las caractedsticas basicas 
de cada pais, pero en todos los casos determinando los ritmos 
de expansion 0 el estancamiento, la asignacion de recursos y 
la conformacion de la capacidad productiva. En rigor, no ha 
sido una estrategia de "crecimiento hacia adentro" , sino esen
cialmente "exportadora y concentradora". 

En el primer caso, cabe seiialar que, constituida la demanda 
externa como uno de los ejes dinamicos del crecimiento eco
nomico latinoamericano, se asocian necesariamente a ella va
rias de las caractedsticas principales que ha asumido ese cre
cimiento. Desde luego, su inestabilidad, con fases relativa
mente positivas y otras muy depresivas, "internalizando" no 
solo las convulsiones propias de las economias "centrales" , sino 
tambien las consecuencias de sus progresos tecnologicos e in
cluso de sus poHticas economicas y sus practicas mas 0 menos..," 
proteccionistas. 

A 10 largo de toda su conformacion historica, las economias 
latinoamericanas han debido pagar un precio muy alto por 
su adecuacion constante a las alternativas de la demanda ex
terna por sus exportaciones: han construido proporciones muy 
grandes de sus sistemas productivos en torno a una exportaci6n 
determinada, con frecuencia derrumbada estrepitosamente por 
una sustitucion tecnica en los paises compradores, para volver 
a reconstruirlo en torno a una nueva composicion de las expor
taciones. 

Ese proceso, que llego a asumir dimensiones tragicas en los 
tiempos del "crecimiento hacia afuera", no deja de reprodu
cirse hasta nuestros dias. Ahora mismo, en la evolucion pre
visible del futuro proximo, es preciso reconocer la inminencia 
de grandes cambios tecnologicos, que en verdad estan ya ma
nifestandose, como resultado de 10 que se ha calificado como 
la triple revolucion tecnologica: de la microelectronica (y sus 
efectos en el desplazamiento de fuerza de trabajo al aplicarse 
a la automatizacion y "robotizacion" de los procesos produc
tivos), de la biotecnologia y la ingenieda genetica (entre otras 
cosas, con enorme incidencia en los procesos de reproduccion 
vegetal y animal y, por 10 tanto, en la economia agropecua
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ria) y de la energfa (con el creciente desarrollo de fuentes no 
tradicionales) . 

Hasta donde se 10 puede apreciar, la perspectiva de esos cam
bios tecnol6gicos vendrfa a afectar drasticamente las "ventajas 
comparativas" de America Latina en 10 que hace a sus relacio
nes econ6micas con el mundo capitalista desarrollado, tanto 
de las ventajas que han provenido de su condicion de deposi
taria relativamente privilegiada de recursos naturales como de 
su disponibilidad de una "mano de obra abundante y barata". 

En tales condiciones, resulta fundado suponer que para Ame
rica Latina sus exportaciones a los pafses capitalistas desarro
llados -sea de productos primarios 0 de manufacturas- no 
podran cumplir en el futuro una funcion dinamica, como factor 
de impulso al conjunto de su desarrollo economico y social. La 
insistencia 0 reanudacion, a partir de la crisis del presente, de 
una "estrategia exportadora" en el sentido que 10 fue en el pa
sado, parecerfa pues carecer de un horizonte verdaderamente 
trascendente. Lo anterior no sugiere autarqufa, ni renuncia a 
los beneficios de una corriente exportadora que sea accesiblej 
pero sf obliga a pensar en posibles alternativas a los esquemas 
de intercambio prevalecientes, asf como en una reconsideracion 
del papel del "sector externo" en el desarrollo global: tal vez 
los terminos del futuno no debieran seguir siendo "cmU es el 
maximo que podemos exportar", a toda costa, sino "cual es 
el mfnimo de exportaciones que necesitamos" para cubrir los 
requerimientos basicos de importaciones que demanda el des
arrollo interno. 

El asunto merece tambien otro angulo de consideracion, que 
tiene que ver con las relaciones entre una estrategia exporta
dora y procesos de orden predominantemente interno. De he
cho, la jerarqufa que se Ie ha dado a los objetivos de exportacion 
los ha constituido, en muchos casos, en factor determinante del 
conjunto de la polftica economica, incluidas expresiones de ella 
de incidencia directamente interna. La manifestacion mas os
tensible de ella se da en el campo de la polftica salarial: la 
defensa de unas "ventajas comparativas" que provienen de la 
utilizacion de mana de obra barata, resulta tanto mas eficaz 
cuanto mas se contraigan los salarios reales, directamente en 
el sector exportador pero indirectamente en toda la economfa 

-~ 

y, por la misma razon, cualquier propuesta de incremento 0 

recuperacion de salarios reales es resistida bajo el argumento 
de que perjudicarfa las posibilidades de exportacion. 

El discurso en tal sentido ha terminado por hacerse tan fami
liar, que se 10 ha llegado a aceptar como un principio economico 

{" indiscutible, sin reparar en 10 aberrante que resultarfa ser en 
definitiva una estrategia de desarrollo, cuyo exito serfa tanto 
mayor cuanto menos se favorezca el mejoramiento de los salaI rios, en circunstancia que es precisamente esto ultimo 10 quei 
debiera constituir uno de los objetivos centrales del esfuerzo de 
desarrollo, en el marco de una economfa al servicio del hombre. 

En nombre de la "competitividad internacion~.I" se defi
nen igualmente otros componentes de la polftica economica 
que pueden tener tambien consecuencias muy negativas. Por 
ejemplo, someter a las unidades productivas de las economfas 
subdesarrolladas a la prueba de su capacidad para equiparar.1-, costo con las correspondientes de las economfas industrializa
das -bajo la consigna que, en su expresi6n mas cruda, decreta: 
"perezcan los ineficientes" - ocasiona necesariamente la quie
bra y el cierre de una amplia gama de empresas pequefias y 
medianas, como ha ocurrido de hecho en varios pafses latinoa
mericanos con los programas de "reordenacion economica", e 
impulsa procesos de extrema concentracion, bajo el predominio 
de filiales de grandes empresas trasnacionales. 

En el mismo sentido, la inversion extranjera directa reclama 
beneficios y privilegios no tanto en razon de su aportacion tec
nologica 0 de capital, sino por el dominio que ella ejerce de las 
VIas para entrar en los mercados internacionales. La propia 
actitud ante el avance tecnico queda sesgada por la obsesion 
exportadora: es el empefio -con tanta frecuencia inutil- por 
salvar un "rezago tecnologico" a fin de defender la presencia 
en el mereado mundial, mas que un proposito sistematico de 
absorber preferentemente los avances tecnologicos que facili

A 

tan la resolucion de los grandes problemas internos (10 que tal 
vez adquiera hoy especial actualidad a proposito de los avan
ces en biotecnologia y 10 que ellos pueden representar para los 
abastecimientos de proteinas). Una ultima consideracion, en 
el mismo orden de ideas, tiene que ver con la competencia por 
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determinados recursos que suele darse entre las actividades de 
exportacion y las orientadas hacia las demandas internas, que 
en los marcos del patron exportador tiende a resolverse en fa
vor de las primeras. Es particularmente el caso de algunos 
recursos agricolas, de manera que la expansi6n creciente de 
areas dedicadas a cultivos de exportacion ha desplazado a cul
tivos basicos de consumo interno y motivado deterioros en los 
niveles de disponibilidad 0 en las condiciones de seguridad de 
los abastecimientos alimenticios. 

En el segundo de los casos seiialados, corresponde considerar 
que el otro factor que en el pasado ha cumplido una funcion de 
impulso dinamico al crecimiento y ala diversificacion produc
tiva, ha sido la demanda de consumo ejercida por los grupos 
sociales de alto ingreso. 

Los altos grados de concentracion del ingreso constituyen 
en America Latina una "herencia" que reconoce antecedentes 
muy remotos ("Mexico es el palS de la desigualdad" escribio 
Humboldt en 1814, y 10 mismo pudo decir probablemente de 
cualquiera otra sociedad latinoamericana de la epoca), y que 
tendi6 a prolongarse, entre otras formas importantes, por el 
r~gimen de tenencia de la tierra. La industrializacion, bajo los 
patrones que asumio en America Latina, no modific6 sustan
cialmente ese rasgo: el esfuerzo industrializador, orientado en 
su primera fase directamente ala sustitucion de importaciones, 
tomo como su referencia "de mercado" la demanda prexistente, 
se ajusto a ella y contribuy6 en definitiva a reproducir la des
igualdad. 

Hasta el dla de hoy, resulta sorprendente constatar (segun 
se 10 aprecia, por ejemplo, en los resultados de las encuestas de 
ingresos y gastos de consumidores) las proporciones extraordi
nariamente -elevadas del flujo de la produccion manufacturera 
que son absorbidas por proporciones muy pequeiias del total 
de las familias consumidoras, es decir, estructuras productivas 
que se han conformado en funcion de la desigualdad y para 
sustentar esa desigualdad. 

En la medida que los desarrollos industriales cubdan los 
consumos que antes se satisfadan con importaciones, su con
tinuidad pasaba a depender del crecimiento de la demanda 
interna, y el horizonte de la industrializacion quedaba deter
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minado por la magnitud y la composicion de esa demanda. 
En muchos pafses latinoamericanos, no obstante 10 exiguo del 
nivel medio del ingreso, la minoda beneficiada por la distri
bucion (digamos, el 5 por ciento de la poblacion) disponla de 
montos absolutos de ingreso comparables a los de los estratos 
mas ricos de las naciones desarrolladas y, por 10 tanto, busca
ban reproducir las formas de vida y consumo de estos ultimos, 
es decir, ejerdan una demanda crecientemente diversificada, 
que alentaba el mismo grado de diversificacion en las estruc
turas productivas que se construfa: reprobable socialmente, la 
concentracion del ingreso cumplfa en todo caso una funcion de 
dinamismo economico. 

En fases mas adelantadas de la industrializacion, cuando 
se trataba de entrar en el campo de los bienes de consumo 
duradero, de los electrodomesticos, de los automoviles, co
braron creciente importancia las escalas de produccion. La 
continuidad del proceso industrializador reclamo entonces la 
ampliacion de su base de consumo y, en correspondencia con 
ello, un cambio significativo en la distribucion del ing:eso que 
abriera el acceso a esos consumos a por 10 menos los tramos 
superiores de las capas medias. Pero esa redistribucion, que 
efectivamente tuvo lugar, no desplazo ingresos desde los mas 
ricos a los que se situaban inmediatamente por debajo de ellos 
en la "piramide distributiva", sino que las ganancias de estos 
resultaron ser en desmedro de las capas mas pobres de la po
blacion: se modifica el "perfil distributivo", pero sin atenuar 
su regresividad global. 

Durante una larga fase, esa dinamica concentradora siguio 
sustentando la continuidad del desarrollo industrial, con ma
yor 0 menor eficacia en cada realidad nacional especffica, segun 
el nivel rpedio del ingreso alcanzado y la dimension absoluta 
de la unidad economica nacional correspondiente. Sus lfmites 
se manifestaron mas como lfmites sociales que propiamente 
economicosj es la tolerancia social (y la capacidad de manejo 
polftico) al empobrecimiento mayor de los mas pobres, en be
neficio de la ampliacion de los estratos privilegiados, 10 que 
determina aquellos lfmites. Economicamente, para la estruc
tura industrial que se venfa conformando, contaba mas con 
el mercado representado por el 20 por ciento de la poblacion 
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de alto ingreso que el 80 por ciento de ella con ingresos tan 
inferiores. 

Hoy dia, esa situacion aparece significativamente modifi
cada. La propia dinamica concentradora y los efectos de la 
crisis, que se prolonga ya por quinto ano consecutivo, termina 
por afectar tambien a los que se habian beneficiado en fases 
anteriores, es decir, a estos tramos de las capas medias que 
habfan acrecentado su partipacion relativa en el ingreso total. 
Su retroceso no restituye sin embargo esas cuotas de ingreso 
a los mas pobres, que las habfan perdido en beneficio de ellos, 
sino que van a acrecentar aun mas la participacion de los que 
se situan en la cuspide de la piramide distributiva. 

El perfil distributivo recobra sus viejas formas, con extre
mos de desigualdad ahora mas marcadosj pero con ello pierde 
tambien correspondencia con la estructura productiva que en
tretanto habfa contribuido a conformar, motivando la quiebra 
y el cierre de numerosas empresas, acrecentando margenes ya 
muy amplios de capacidades ociosas y motivando unos pro
p6sitos de "reconversion industrial" de dudoso significado. La 
dinamica de una demanda interna sustentada en esa forma par
ticular de concentracion del ingreso tiende igualmente a ago
tarse, ya no solo por razones sociales y poHticas sino tambien 
por causas estrictamente econ6micas, y sus consecuencias, uni
das a las que derivan del agotamiento tambien de la funci6n 
dinamica de la demanda externa, vienen a marcar los Hmites 
del patron de desarrollo del que una y otra fueron sus compo
nentes determinantes. 

Hacia un nuevo sistema de relaciones economicas externas 

Son los hechos objetivos, tal como vienen dandose en la reali
dad latinoamericana y como apuntan a su evoluci6n futura, los 
que imponen ahora, a partir de la crisis y para salir de ella, la 
necesidad de un cambio fundamental en el patron exportador 
tradicionaL Con la constataci6n adicional de que esta vez no se 
trata solo de la vieja cuesti6n de la diversificaci6n de la compo
sici6n de las exportaciones segun productos, con la aspiraci6n 
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de acrecentar progresivamente la exportaci6n de manufactu
ras, sino de la diversificaci6n geografica de las corrientes de 
comercio. 

Es la relaci6n externa predominante con los paises desarro
lIados y, en particular, con la economia norteamericana, la 
que ha estrechado drasticamente sus posibilidades de futuro 
para America Latina. En su componente de comercio, por 
las razones ya anotadas, que tienen que ver principalmente 
con el recambio tecnol6gico en curso y la continuidad de las 
pr8.cticas proteccionistas en las economfas "centrales", y con 
mayor raz6n en su componente de relaciones financieras, que 
ha pasado a ser dominado de manera decisiva por la situaci6n 
-todavfa sin salida previsible- de endeudamiento: 

Sobre esto ultimo, es evidente que las magnitudes de la 
deuda y de su servicio han hecho perder significado como di
mension financiera global a las inversiones extranjeras directas, 
que ademas han agotado todo su impetu en los ultimos anos. 
La unica via que se insinua para una reactivaci6n de elIas esta. 
ligada tambien ala deuda, bajo la diversidad de f6rmulas que se 
han propuesto y que, en definitiva, buscan canjear deuda por 
reconocimiento de aporte de capital. Pero ello no represen
tara. ninguna aportaci6n nueva de inversi6n extranjera directa, 
solo mayor titularidad extranjera en la propiedad de activos 
actualmente nacionales, agudizando los procesos de desnacio
nalizaci6n y perdida de autonomia de las economfas latinoa.-
mericanas. 

De no mediar una expansi6n considerable de las exportacio
nes -que todo este analisis sugiere ilusoria- 0 una resoluci6n 
de la deuda bajo parametros completamente distintos de los 
que ahora enmarcan su negociaci6n, la herencia del endeuda
miento pasara. por tiempo indefinido en las dos direcciones que 
Ie quedan abiertas: 0 el canje de parte de la deuda por propie
dad de activos nacionales, 0 el mantenimiento por los paises 
latinoamericanos de fuertes excedentes en su balanza de co
mercio con los pafses acreedores, por la via de contraer las 
importaciones procedentes de ellos. 

En cualquier de los dos casos, la deuda seguirfa pesando gra
vosamente, por tiempo indeterminado, en el futuro econ6mico 
de America. Latina y, en forma especial, en sus relaciones con 
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las naciones capitalistas desarrolladas. Solo una solucion radi
calmente diferente, que liberara a los paises subdesarrollados 
de ese gravamen, permitiria una nueva reactivacion de esas re
laciones y, aun asi, de caracter mas bien temporal y transitorio, 
sin la perspectiva de mas largo plazo de volver a constituirse 
en un elemento de real dinamismo para las economias latinoa
mericanas. 

La {mica alternativa a una autarqufa, inconveniente e in
deseable, podria provenir entretanto de una estrategia que se 
proponga cambiar sustantivamente las ponderaciones actua
les, segun grandes areas, de las relaciones economicas externas 
de America Latina. Es decir, un esfuerzo sistematico hacia 
la diversificacion geografica de esas relaciones, en las tres di
recciones posibles: una ampliacion del comercio con los pafses 
socialistas, una concrecion efectiva de las potencialidades de 
nuevos esquemas de relacion "sur-sur" y, sobre todo, un im
pulso decidido hacia la integracion economica latinoamericana. 
Se trata de un imperativo del futuro, que no podria desconocer 
las grandes dificultades para cumplirlo, pero tampoco renun
ciar a encararlas. 

Hay todavfa una imagen bastante difusa acerca de los pro
blemas de diverso orden que entraban las posibilidades de 
generar una corriente estable y trascendente de comercio de 
America Latina con el campo socialistaj pero aparentemente 
tales problemas ni son insuperables ni justifican 10 exiguo del 
intercambio alcanzado, con la sola excepcion de los niveles de 
comercio con ellos que llego a registrar de los niveles de co
mercio con ellos que llego a registrar Argentina. Por su parte, 
la articulacion economica con otras areas subdesarrolladas ni 
siquiera ha sido objeto de una exploracion sistematica respecto 
de sus potencialidades; apenas se intuye que podria llegar a ser 
relevante y de singular beneficio redproco. En los dos casos, se 
echa pues de menos un conocimiento mas amplio y profundo, 
que identifique probables contenidos de comercio, formas de 
impulsarlo y sostenerlo, instituciones que Ie pueden servir de 
apoyo, etcetera. 

En cuanto a la integracion economica latinoamericana, la 
actualizacion del tema no podria escapar al escepticismo que 
motivan las experiencias anterioresj pero tampoco desconocer 
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las potencialidades que llegaron a sugerir. A partir de la cri
sis, es evidente que se trata de mucho mas que de reeditar 
o vigorizar los esquemas anteriores, respeeto de sus alcances, 
sus modalidades y los "agentes" responsables de su aplicacion. 
Mas que una vision de perspectiva puramente comercial, 10 
que esta planteado es el desafio de un amplio proyecto unifi
cador, de complementariedad e integracion de las estructuras 
productivas y, por 10 mismo, conducido por intereses nacio
nales y regionales latinoamericanos en lugar de serlo por las 
grandes empresas trasnacionales. 

Sera preciso tener tambien en cuenta que aun el conjunto de 
toda America Latina no representa una dimension economica, 
en terminos por ejemplo del producto que se genera en la ac
tualidad, particularmente importante en el cuadro del mundo 
economico contemporaneo, y que el propio progreso tecnico re
clama un ambito de aplicacion de grandes unidades. En defini
tiva, hay razones mas que sobradas para pensar que un avance 
decidido hacia la unificaci6n economica de America Latina esta 
llamado a constituirse para la region en un componente insus
tituible de sus estrategias de desarrollo del futuro. 

La fuerza de la necesidad viene expresandose en estos mis
mos tiempos: si bien la crisis conspira contra la expansion y 
siquiera el mantenimiento de los fiujos de intercambio comer
cial latinoamericano, surgen de todos modos diversas iniciati
vas nuevas que buscan una coordinacion y complementariedad 
mayor entre economias de la regi6n, como ocurre con los acuer
dos suscritos recientemente entre Argentina y Brasil. Si bien 
tales proyeetos no aparecen colocados todavfa en el marco de 
redefiniciones estrategicas del desarrollo en su sentido mas ge
neral, sugieren cuando menos la viabilidad de acciones de ma
yor alcance en esa direccion y contribuyen a reivindicar una 
perspectiva integradora latinoamericana. 

Estas manifestaciones diversas de 10 que podrfan ser com
ponentes importantes de una restructuraci6n del sistema de 
relaciones economicas externas de America Latina, ilustran 
tambien sobre el sentido que adquiere en las condiciones de 
hoy dfa el concepto de "nuevo orden economico internacional" . 
Este surgio y tomo cuerpo principalmente como un conjunto de 
demandas del mundo subdesarrollado a las naciones capitalis
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tas desarrolladas, enmarcadas, en 10 esencial en el esquema de 
las relaciones "norte-sur", demandas que en definitiva no fue
ron satisfechas, ocasionando una de las grandes frustaciones en 
el plano de las relaciones internacionales. 

Las condiciones expansivas del comercio y los flujos financie
ros que se dieron en los anos siguientes ala aprobaci6n formal 
de la Carta de Deberes y Derechos de los Estados atenuaron 
el vigor de las denuncias, y el rubro del "nuevo orden" casi 
desapareci6 del temario de la negociaci6n internacional. Re
surge ahora, con motivo de la crisis; pero entretanto las cir
cunstancias se han modificado objetivamente, de manera que 
retomar las mismas demandas no atendidas de entonces care
ceria en verdad de sentido: ya no es s610 cuestion de voluntad 
por parte de los paises capitalistas desarrollados para hacer 
"concesiones" a los subdesarrollados, sino de procesos concre
tos de cambios tecnologicos que estan llamados a modificar de 
manera profunda los terminos de la "division internacional del 
trabajo" . 

De este modo, el sentido actual de los empenos por alcanzar 
un nuevo orden economico internacional tiene mucho menos 
que ver con las demandas de los subdesarrollados a las nacio
nes capitalistas desarrolladas; ahora se trata, mas que nada, 
del "nuevo orden" que el mundo subdesarrollado en general y 
America Latina en particular tienen que forjar mediante sus 
propias acciones, modificando drasticamente el sistema de re
laciones economicas externas en el que han procurado desen
volverse en el pasado. 

Hacia una sociedad mas igualitaria 

El signo de esa restructuraci6n del sistema de relaciones eco
nomicas externas es coherente, a su vez, con reorientaciones 
no menos trascendentes de los terminos del "desarrollo hacia 
adentro". As! como la demanda recfproca de intercambios al 
interior de America Latina, 0 entre esta y otras areas subdesa
rrolladas, y entre elIas y los paises socialistas, ofrecen la pers
pectiva de una nueva demanda externa dinamica que sustituya 
a la ausencia de potencialidades dinamicas de sus exportacio

nes a las economias "centrales", las demandas internas masi
vas, que provienen de las necesidades y aspiraciones de vida del 
conjunto de las poblaciones, estan llamadas a sustituir el pa
pel dinamico que antes cumplieron las demandas de los grupos 
sociales privilegiados por la distribuci6n del ingreso. 

Es el otro gran componente de una estrategia nueva de 
desarrollo: una economia para la mayoria, como diria Pablo 
Gonzalez Casanova. 

La proposicion pareciera derivarse tan directamente del sen
tido comun, que el enunciado resulta obvio en su apariencia y 
casi inocuo en su significado. Sin embargo, avanzar hacia una 
sociedad mas igualitaria, a partir de las herencias del desarrollo 
anterior y las consecuencias de la crisis del presente, involucra 
la necesidad de acciones muy trascendentes en diversos pIanos; 
aun si solo se consideran las dimesiones economicas en estricto 
sentido, para no hablar de las sociales y poHticas. En efecto, las 
fuentes de la desigualdad, tal como se nos aparece hoy dia, son 
multiples y muy entrelazadas, influyendose redprocamente, de 
manera tal que la eficacia de una estrategia que busque mas 
igualdad depende de que se actue son simultaneidad sobre el 
conjunto de elIas. 

De hecho, la distribucion del ingreso por niveles en una so
ciedad latinoamericana -por ejemplo, que proporci6n del in
greso total percibe digamos el 10 por ciento mas rico de la 
poblacion, cuanto del 20 0 30 por ciento mas pobre, y cuanto 
cada uno de los "deciles" intermedios- es s610 parcialmente 
resultado de la distribuci6n "funcional" del ingreso, es decir, 
de las proporciones que corresponden a salarios y ganancias, a 
la retribuci6n del trabajo y el capital, sin que deje por ella de 
constituir una causal decisiva. 

Ala desigualdad que proviene de ella (mucho mas marcada, 
en desmedro de los salarios, de la que es caracteristica en las 
sociedades capitalistas desarrolladas) se superponen las dife
rencias que se originan en la heterogeneidad estructural de los 
sistemas economicos latinoamericanos: en las diferencias de 
productividad entre sectores de actividad y entre "estratos de 
modernidad" al interior de cada sector; entre los trabajado
res por cuenta propia y los ocupados en empresas; entre la 
economia urbana y la economia rural. 
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De este modo, la desigualdad reconoce como origen no solo 
los resultados de la pugna distributiva entre empleadores de 
fuerza de trabajo y asalariados -en la que los primeros que
dan favorecidos por su posicion de poder y por la concen
tracion muy pronunciada de la propiedad de los medios de 
produccion- sino tambien por los altisimos indices de desem
pleo y subempleo de la fuerza de trabajo, la incapacidad de 
los sistemas economicos latinoamericanos para absorber en ac
tividades productivas al crecimiento de la poblacion en edad 
activa y la asincronia en la incorporacion de progreso tecnico 
y, por 10 tanto, en los niveles de productividad de distintos 
segmentos del sistema economico. 

Un proyecto social que busque disminuir progresivamente 
la desigualdad adquiere aS1, a partir de la realidad presente 
de America Latina, una dimension historica muy relevante y 
tiene que proyectarse en una diversidad de pIanos. Involucra, 
en primer lugar, cambios en las situaciones de propiedad ac
tualmente predominantes, incluida la propiedad de la tierra, 
en tanto el reparto de la riqueza es en gran medida determi
nante directo del reparto del ingreso. Supone tambien modifi
car los terminos prevalecientes de la distribucion "funcional" de 
la renta, es decir, de las cuotas de participacion de los salarios 
y de las ganancias en el ingreso generado (poHticas salariales 
y de precios muy distintas de las que han estado generalmente 
en practica y cuya regresividad se ha agudizado en estos anos 
de crisis). 

Pero no solo 10 anterior. Requiere ademas un conjunto coor
dinado de pollticas -de inversion, de incorporacion y difusion 
de tecnologias, de prestamos, de incentivos, de prioridades sec
toriales, favoreciendo el ascenso de los estratos hasta ahora 
mas rezagados e identificando los "agentes" correspondientes ""j 

sus respectivas funciones. Supone, asimismo, acciones idoneas 
para erradicar las fuentes de marginalizacion de grandes con
tingentes latinoamericanos, comenzando por la insuficiencia 
del acceso a empleos estables, productivos y razonablemente 
remunerados para el conjunto de la poblacion activa. 

La otra gran cuestion que queda abierta al analisis y la dis
cusion se refiere a la correspondencia entre 10 que sedan los 
nuevos rasgos de la distribucion del ingreso que se generaria en 

42 

el marco de transformaciones como las que se acaba de resenar, 
y la estructura productiva que se "hereda" de los patrones de 
desarrollo que han prevalecido en las decadas anteriores. Como 
se ha dicho, esa estructura productiva se conformo adecuan
dose a la desigualdad imperante, de modo que respondiera a 
las demandas de los grupos sociales minoritarios que resulta
ban privilegiados por la distribucion concentrada del ingreso. 

A su vez, un cambio sustancial en la distribucion del ingreso 
se expresara tambien en un nuevo "perfil" de demanda, que 
no podria hacerse efectivo sino en la medida que se modifique 
consecuentemente la composicion del flujo productivo y de los 
acervos de recursos asignados que 10 determinan. . 

Dicho de otro modo, es el propio objetivo del esfuerzo econo
mico -que se produce y para quienes- el que debe cambiar 
en la perspectiva de una sociedad mas igualitaria y, al ha
cerIo asi, es 10 mas probable que sus efectos reviertan tambien 
en terminos positivos sobre algunos de los mayores problemas 
y mas severas restricciones del presente: por ejemplo, cabe 
la anticipacion fundada de que el nuevo patron de desarrollo 
aS1 conformado requeriria menos importaciones (por unidad 
de producto generado) y absorberia cuotas considerablemente 
mayores de fuerza de trabajo. 

En la interrelacion dinamica entre la distribucion del ingreso, 
la composicion de la demanda y la estructura productiva, ra
dica pues la clave para la definicion de las estrategias del des
arrollo futuro, coherente ademas con una redefinicion no menos 
trascendente en el sistema de relaciones economicas externas, 
segun quedo sugerido. Solo resta decir que serta erroneo en
tender unas formulaciones de esta naturaleza como anticipo 
de una utop1a para despues de la crisis: por el contrario, se 
va haciendo paulatinamente patente que representan cuando 
menos direcciones hacia donde encauzar los esfuerzos que, a la 
postre, resultaran insolayables para salir de la crisis. 

Entretanto, 10 que Sl ocurre es que son muy insuficientes las 
elaboraciones disponibles para contribuir a romper este marco 
de excesiva generalizacion, asi como para disenar propuestas 
espedficas orientadas hacia el transito entre los agobios ex
tremos del presente y esos elementos de utop1a necesaria del 
futuro. Cuestiones en las cuales los economistas tenemos que 
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reconocer tambien el signo de otras tantas tareas incumplidas, 
independientemente de que toda la cuesti6n sobre nuevas es
trategias de desarrollo sea en su esencia un problema, mas que 
de disefio tecnico, de la correlaci6n de las fuerzas sociales que 
sean capaces de impulsarlas. 

La tarea es, pues, ardua y reviste una verdadera proyecci6n 
hist6rica. Para encararla con perspectivas de exito, America 
Latina cuenta con grandes potenciales expresadas en sus abun
dantes y variados recursos naturales, as! como en las posibilida
des de la participaci6n social de sus valiosos recursos humanos. 
La movilizaci6n de estos factores con la rectorfa de un Estado 
popular, que impulse la transformaci6n profunda de la socie
dad, abrira el cauce al proceso de transici6n de un continente 
de pobreza y opresi6n a otro de justicia y libertad. 
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