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 9

 Las desventuras
 de la dialectica
 de la dependencia

 JOSR SERRA y FERNANDO H. CARDOSO

 No es facil ser intelectual en las sociedades de la periferia del sistema
 capitalista. Menos aun- ser intelectual de izquierda. Las tentaciones de
 imitar son tan grandes y la realidad circundante tan evasiva que, frecuen-
 temente, las palabras adquieren un contorno m'agico y los conceptos se
 diluyen entre medias verdades y plagios. Incluso sabiendolo es dificil
 escapar: el titulo de este trabajo, por ejemplo, rezuma Merleau-Ponty.
 Y observese la desproporci6n: en el caso original la corona de espinas
 era puesta nada menos que sobre la cabeza de los que, bien o mal, busca-
 ban adaptar la herencia clasica a las experiencias de la construccion del
 socialismo y, en el afan de justificar lo que muchas veces era injustificable,
 distorsionaban las ideas; en nuestro caso la critica apunta sobre un pen-
 samiento cuyos ardores apenas justificaron, ex post, algunas aventuras
 politicas, y no liegaron a imprimir en las cosas y en la sociedad el sello
 de ningt'm triunfo.

 j Que' hacer? No cabe lamentar la niala calidad de la arena ni la des-
 proporcion de la lucha. La pletora de malentendidos que viene animando
 en la uiltima decada el debate sobre dependencia, revolucion, fascismo,
 subimperialismo y temas similares requiere discusion. Piden el rigor y
 la elegancia, sin embargo, que la estocada sea directa, evitando el terreno
 resbaladizo de la demagogia, hacia el cual reconocemos nuestro desagrado.

 Ya se dijo en otra oportunidad, pero conviene repetirlo: si los modelos
 cientificos de interpretacion no son capaces de identificar procesos socia-
 les nuevos al mismo tiempo que explican como y por que los viejos se
 repiten, su alcance es corto. Por lo menos en las ciencias humanas los

 * Este trabajo fue escrito en enero de 1978, cuando los autores eran profesores visi-
 tantes del Institute for Advanced Study, Princeton, Estados Unidos. Agradecemos
 los comentarios de Luis Gonzaga Belluzzo y de los colegas del CEBRAP, espe-
 cialmente de Vilmar Faria.

This content downloaded from 140.180.240.182 on Fri, 26 Jul 2019 17:50:01 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 10 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 anilisis que reiteran la inevitabilidad de la "reproducci6n" de la historia,
 fij&ndose en leyes imaginarias, no van muy lejos; es preciso mostrar
 c6mo la estmctura, al "reproducirse" por las acciones y relaciones de
 los hombres, se recrean y de esta manera son replanteadas viejas-nuevas
 contradicciones. Esta perspectiva, que no se abre a la sintesis metafisica,
 da la posibilidad de entender como los conflictos se desarrollan y como
 es posible la transformacion.

 Cuando el pensamiento no permite identificar los procesos sociales
 nuevos, o cuando esconde su impotencia en el arsenal de "leyes", "con-
 tradicciones" y "l6gicas" imaginarias, por mas revolucionarias que sean
 a nivel de la ret6rica de las palabras empleadas, s6lo ayuda a consolidar
 el orden existente. Si, por el contrario, el pensamiento es capaz de apuntar
 hacia procesos en surgimiento, aunque nazca timido y balbuceando pa-
 labras heterodoxas, puede abrir un horizonte a la practica transforma-
 dora. Por cierto, ista no deriva de aquel ni es plausible esperar que se
 pueda elaborar un pensamiento abierto a la accion transformadora al
 abrigo de las luchas y del debate trabado. Pero no basta el empe'no y la
 intenci6n para camnbiar la sociedad: es preciso que la teoria este basada
 en el ejercicio correcto del instrumental analitico y que no deje los hechos
 a la deriva, como si fuesen mera y despreciable "empiria".

 En el caso en cuestion -ci de los que se empeinaron en crear una dialec-
 tica de la dependencia- creemos que no falta la voluntad generosa de
 alinear la razon con el "bon cote" * de la humanidad. Falta, eso Si, afinar
 el instrumental analitico y asentar los ejes de la razon menos en la ima-
 ginacion adulteradora y mas en el movimiento de lo real, escapando de la
 repeticion o de la novedad meramente verbal. Ojala podamos en este
 articulo, si no proponer alterativas (lo que seria pedir mucho), por lo
 menos poner obsticulos que cierren las falsas salidas.

 Conviene dejar en claro, desde el comienzo, que no es por menosprecio
 del analisis politico que la exposicion se concentrara en la critica de las
 categorias economicas. Por el contrario: nos interesa criticar las expli-
 caciones economicas propuestas porque ellas, pobremente fumdamentadas
 en la teoria marxista, sugieren practicas politicas equivocadas. Si en el
 plano del analisis economico los equivocos pueden ser superados por la
 critica, las politicas inspiradas por estos mismos analisis pueden ilevar a
 desastres cuya "correcci6n" pasa muchas veces por el sacrificio, hasta
 fisico, de sectores importantes de toda una generacion.

 Nada mas dafnino y duradero en sus efectos que una racionalizaci6n
 te6rica que, ocultando a los menos avisados los crasos enganios en que se
 basa, consolida en la iniaginaco6n de los que quieren cambiar el orden
 establecido un camino que da la impresion de estar demarcado por la
 "coherencia politica, cientificamente establecida". Cuando el impulso

 * N. del T.: "el lado bueno", en frances en el original.
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 LAS DESVENTURAS DE LA DIALECrICA

 generoso de los que desean revolucionar se suma a postulados falsos o
 equivocos, no s6lo la teoria se empobrece sumergida en mala politica (lo
 que es menos grave) sino que la politica se diluye en tentativas, frustra-
 ciones y engafios. Despues de cierto tiempo, a costa de mucha energia
 perdida, el irnpetu revolucionario languidece y cede lugar a la apatia.
 Pero parece que la rigidez mental de algunos intelectuales los lieva a con-
 tinuar ostentando, como los mandarines, los laureles academicos obteni-
 dos con un saber que ya esta muerto; asi, dando una connotacion mis
 dramatica a la observacion de Keynes, continiuan, como fantasmas, per-
 suadiendo a los politicos de ser esclavos de ideas difuntas.

 Marini. Aunque no sea el unico que se aventuro en la dialectica de la
 dependencia, fue sin duda quien present6 un cuadro explicativo mzas
 general para dar coherencia a los an~Iisis y para prescribir a partir de
 ellos la accion politica. Por olfato, Marini propuso una ambiciosa teoria
 para explicar la dial6ctica de la dependencia por la necesaria superexplo-
 tacion del trabajo en la periferia -fuente, para 61, del intercambio des-
 igual-; ligo tal teoria a las ideas relativas al agotamiento del miercado
 interno y al estancaniento provocados por el estilo de desarrollo en
 curso; sugirio cual era la alternativa burguesa para salir del impasse -el
 subimperialismo- y por implicacion, mostro que el dilema fascismo-
 socialismo (planteado por Theotonio dos Santos entre otros) era te6ri-
 camente sustentable, en la medida en que la superexplotacion requiere la
 represion y condiciona el desarrollo capitalista someti6ndolo a moldes so-
 ciahnente restrictivos, los cuales s6lo podrian ser rotos a traves de la
 revolucion socialista. Asi la aurora revolucionaria tendria como acicate
 el estancamiento y la crisis.

 En este articulo nos ocuparemos del analisis de un autor, Ruy Mauro
 Sin negar en el plano valorativo la validez de la altenativa socialista

 veamos en que se fundamenta la opcion de Marini en el plano analitico.
 0 sea, examinemnos la fuerza teonca de la dialectica de la dependencia
 como metodo explicativo para discernir las "leyes del movimiento" que
 relacionan y explican los fenomenos antes mencionados. Queda claro, des-
 de ya, que la destruccion eventual de algunos o incluso de todos los prim-
 cipales supuestos de las teorias de Marini no implica la inviabilidad del
 socialismo. Por suerte para este (y para las clases donminadas de Ame-
 rica Latina) existen otros y mas solidos argumentos para sustentar, por
 caminos diferentes, el mismo resultado.

 Antes de invitar al lector a recorrer el laberintico camino de la dial6c-
 tica de la dependencia y, en el trayecto de vuelta, limar las aristas de
 los errores cometidos, nos parece uitil indicar cual era la percepcion co-
 rriente en la utltima decada sobre los problemas del desarrollo economico
 capitalista en America Latina. Para ello, haremos en el tema inicial de
 este trabajo - "Desarrollo nacional y estancamiento econ6mico"- una
 sintesis de como ciertos articulos de izquierda abordaban esta cuestion.
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 12 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Despues, presentaremos la seccion titulada "E1l intercambio que no
 es muy igual", en la que analizaremos los fundamentos desde el punto de

 partida de la dialectica de la dependencia y algunas de sus hip6tesis ini-
 ciales, sobre las relaciones del comercio internacional entre el centro y la

 periferia y, especialmente, con respecto a las relaciones de produccion
 bajo las que se inscriben las diferencias del comercio internacional.

 Eliminadas las dificultades iniciales de la referida dialectica, analiza-
 remos los pasos sucesivos del pensamiento de Marini. En el item sobre

 "El subimperialismo y las tinieblas" veremos como se hace renacer un
 Frankenstein con appeal politico, aunque sin fundamentacion teorica ade-

 cuada y establecido sobre escasisimas bases empiricas. Finalmente, en el
 tena sobre "La superexplotacion del trabajo (o la plusvalia que nunca
 ec relativa)" se vera como lo que no se sostenia en el analisis del pasado
 tiene aun mayores dificultades para mantenerse como teoria general del
 sistema capitalista periferico contemporaneo.

 I. DESARROLLO NACIONAr, Y XSTANCAMI4NTO ECON6MICO

 A partir de mediados de los sesenta pas6 a considerarse como evidente
 la frustracion de los llamados "proyectos de desarrollo nacional", segfiei
 los cuales el desarrollo de las fuerzas productivas en la periferia latino-
 americana podria y deberia, de acuerdo con el modelo capitalista "clasico",

 ser realizado bajo la conduccion de una burguesia nacional hegemonica.
 A esta burguesia corresponderia aliarse con las masas trabajadoras para
 promover la industrializacion de su pais, mediante la "internalizacion de
 los centros de decision", es decir, la ruptura o significativo debilitamien.
 to de los lazos de dependencia, y la realizacion de la reforma agraria,
 con vistas a ampliar el mercado interno y abaratar la produccion de ali-
 inentos.

 Las tesis del "desarrollo nacional" afirmaban que el capitalismo no se
 dinamizaria sin la referida internalizacion de los centros de decision, la
 m odernizacion de la agricultura y la redistribucion del ingreso. Eso por-
 que, en el plano estrictamente economico: a) la falta de una reforma
 agraria implicaria una doble y crucial restriccion a la expansion del mer-
 cado interno; por un lado, mantendria reducida la demanda de produc-
 tos industriales por parte de la fuerza de trabajo rural; por el otro,
 impartiria una reduccion significativa del costo de los alimentos, no per-
 rmitiendo que se liberase el poder de comnpra urbano para la adquisici6on de
 productos manufacturados; b) la dominacion del capital extranjero en
 los sectores dinamicos de la industria, implicaria: i) descapitalizacion del
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 LAS DESVENTURAS DE LA DIALECTICA 13

 paisI mediante la remesa de ganancias, pago de royalties, etcetera; ii)
 bloqueo del desarrollo de actividades internas productoras de bienes de
 capital; iii) utilizacion de tecnologia poco absorbente de mano de obra,
 inadecuada a la disponibilidad de recursos del pais, lievando a un creci-
 miento limitado de la demanda de fuerza de trabajo, a la concentracion
 del ingreso y a la limitacion del mercado interno, ademas de imponer
 la necesidad de mayores tasas de acumulacion; c) sin redistribucion del
 ingreso se estimularia la demanda de articulos de consumo superfluo, im-
 portados o producidos internamente a escalas inadecuadas, frustrandose
 la formaci6n de mercados internos de masa para la industria y, por lo
 tanto, reduciendo la eficiencia y los feed-back indispensables a un creci-
 nliento industrial autosostenido y rfapido; d) la debilidad de la industria-
 lizacion, su falta de verticalizacion y el caracter dependiente del proceso
 s6lo harlan mantener o gravar los problemas de comercio exterior, pre-
 servando la subordinacion de las economias a un esquema de division
 internacional del trabajo que las mantenia como exportadoras de pro-

 ductos primarios e importadoras de bienes industriales, y sujetas a los

 azares de las variaciones de los indices de relaciones de cambio como los
 paises desarrollados.

 Entre los que formulaban las tesis del "desarrollo nacional" estaba la
 Ilamada izquierda ortodoxa, para quien la revolucion nacional-democra-
 tico-burguesa representaba una etapa a ser cumplida y un camino funda-
 mental a ser recorrido antes de que pudiese pensarse en el socialismo.
 Una versio6n meas academica del referido proyecto, retoricamente mnas
 moderada o menos explicita en ciertos puntos, atribuida a sectores de la
 intelectualidad considerados "reformistas", dio en llamarse "desarro-
 llismo". 2

 Una breve revision de la literatura sociologica y politica latinoameri-
 cana de los anos sesenta muestra como se multiplicaron hasta la saciedad
 las criticas a la ideologia del desarrollo nacional. Incluso, fue a partir
 de la contestacio& a la inviabilidad de ese proyecto y a la critica de la
 metodologia que le era subyacente, que se hicieron las primeras elabora-
 ciones en torno al concepto de dependencia. Esa inviabilidad estaba cla-
 ramente demostrada por las informaciones disponibles ya en la primera
 Iz.itad de la decada pasada. Como se dijo en el caso brasileino auin antes
 del golpe de 1964, la burguesia industrial habla optado decididamente.

 Esto sucederia tambi6n en la medida en que el referido capital controlase el sector
 exportador. Este aspecto, mias el de la propiedad externa en servicios de trans,
 porte y utilidad puiblica, eran los mas enfatizados en un periodo anterior, cuando
 los paises centrales aufn no tenian interes en invertir en la industrializacion de la
 peeriferia.

 2 En esa version se omitia, o se enfatizaba menos, la naturaleza de clase y el cara-c
 ter antiimperialista del referido proyecto.
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 14 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 (.. .) por el orden, es decir, por renunciar de una vez por todas a
 intentar la hegemonia plena de la sociedad, satisfecha ya con la con-
 dicion de socio menor del capitalismo occidental y de vanguardia de
 la agricultura que muy lentamente se capitaliza. (Cardoso, 1964, p.
 186-187).

 En este caso, sin embargo, lo que mas nos interesa sefnalar es que parte
 representativa de los criticos del proyecto nacional-desarrollista, no obs-
 tante contestar hasta el cansancio el realismo de la creencia en la existen-
 cia de una burguesia nacional hegemonica en los moldes requeridos, no
 rechazo y llego hasta a asumir la idea de que las reformias preconizadas en
 el referido proyecto eran una condicion necesaria para viabilizar el des-
 arrollo capitalista en America Latina. Implicitamente compartio la vision
 de que, dentro de los marcos del sistema capitalista, la alternativa del na-
 cional-desarrollo era el estancamiento, realidad que la desaceleracion del
 crecimiento en varias compaflias de America Latina entre mediados de los
 cincuenta y de los sesenta parecia confirmar.

 Se confundio asi la inviabilidad del proyecto nacional-desarrollista con
 frustracion del desarrollo capitalista. Y fue a partir de concepciones como
 esta, sumadas entre otras cosas al "efecto de demostraciorn" de la revolu-
 cion cubana, asi como a un deficiente anMlisis de conciencia, a la situacion
 y posibilidades de organizacion del movimiento obrero y/o campesino, que
 parte de la izquierda latinoamericana dedujo que, una vez "quemada", por
 su inexistencia, la etapa nacional democratico-burguesa, la alternativa in-
 mediata que se planteaba para las clases explotadas era la de que ellas mis-
 mas tomaran en sus manos la tarea de promover el desarrollo, removiendo
 los obstaculos de la estructura agraria tradicional y de la dominacion ex-
 terna y abriendo el camino al socialismo, dentro de un proceso de revolu-
 cion pernanente. As i, a mediados de los sesenta se afirmaba que en el
 Brasil

 en las actuales condiciones la perspectiva de desarrollo de la crisis
 (. . . ) lleva inevitablemente a la opci6n entre socialismo y estancamien-
 to burgues. Todas las otras alternativas son utopicas. (Santos, 1908,
 p. 41).

 (...) las medidas de eliminacion de las barreras al desarrollo capita-
 lista en el pais podr'an ser realizadas solamente bajo la direccion de las
 clases trabajadoras urbanas y rurales. (Estas) son y han sido las iuni-
 cas clases consecuentes con la lucha por el desarrollo nacional. En este
 caso la revolucion no se detendra y abrira el camino al socialismo.
 (oP. cit., p. 113). 1

 8 Parece justo hacer la salvedad de que otros trabajos de Theotonio Dos Santos son
 mas ricos y matizados de lo que podrian sugerir estas citas aislada. En realidad,
 el autor mas representativo de la perspectiva analitica que indicamos es un no
 latinoamericano: Andre Gundher Frank (ver, por ejemplo, Frank, 1968 y 1970).
 Este autor tlega a explicar el caracter de la burguesia latinoamericana de la
 siguienite forma: "Como la metr6poli se apodera de una porci6n creciente de los
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 LAS DESVENTURAS DE LA DIALECTICA 15

 O tambien, en las palabras de otro autor:

 Todo consiste en obtener una organizacion de la produccion que per-
 mita el pleno aprovechamiento del excedente creado, vale decir, que

 aumente la capacidad de empleo y producoion dentro del sistema, ele-
 vando los niveles de salario y de consumo. Como esto no es posible
 en el marco del sistema capitalista, no le queda al pueblo brasilefio sino
 un camino: el ejercicio de una politica obrera de lucha por el socia-
 lismo. (Marini, 1969, p. 119).

 Nos parece importante sefnalar, por otra parte, que ese tipo de analisis

 ayudo a racionalizar los argumentos utilizados por parte de la izquierda

 latinoamericana a lo largo de los anios sesenta y comienzos de los setenta

 para justificar la "lucha armada", aunque esta haya tenido matices poli-
 tico-ideol6gcos de otros origenes. 4

 Observemos, por uiltimo, que entre los que aceptaron la idea del estan-

 camiento y se preocuparon por propuestas alternativas, no todos conclu-
 yeron en que necesariamente el socialismo estaba a las puertas (o que

 fuese deseable). Este fue, por ejemplo, el caso de autores como Helio
 Jaguaribe, uno de los mas importantes defensores del desarrollo nacional
 que, al escribir en 1969 considero que era

 el estancamiento latinoamericano una de las principales caracteristicas
 estructurales actuales de la region (...) (Jaguaribe, 1972, p. 23).

 mas lucrativos negocios de America Latina y somete al resto a tremendas difi-
 cultades econ6micas; a la burguesia, que vive de negocios menos lucrativos, no le
 queda otra alternativa que la de luchar -aunque en vano- por su sobrevivencia,
 agravando en precios y salarios el grado de explotacion de la pequena burguesia,
 obreros y campesinos, con el fin de exprimir un poco de sangre adicional, y a
 veces tiene que recurrir a la coaccion militar directa para lograrlo. Por esta razon,
 sin duda mas que por motivos idealistas o ideologicos, casi toda la burguesia
 latinoamericana se ve obligada a contraer alianzas con la burguesia metropolitana,
 es decir a someterse. Autn a corto plazo la burguesia latinoamericana no puede
 defender intereses nacionalistas y oponerse a la usurpacion extranjera en un
 Frente Popular con obreros y campesinos en America Latina, porque la misma
 usurpacion neo-imperialista esta forzando a la burguesia latinoamericana a explo-
 tar aun mis a sus supuestos aliados obreros y campesinos, obligandola asi a pri-
 varse de ese apoyo politico". (Frank, 1968, p. 28).

 4 Esa racionalizacion puede ser encontrada, por ejemplo, en Marini, 1969, p. 152-162,
 "Las premisas de la lucha armada". Para una versi6n mas simplificada, ver
 Frank, 1968 y 1970. Cabe advertir que variaran mucho entre los diferentes autores
 las concepciones sobre el papel de la lucha armada asf como sobre la forma de Ile-
 varla a la practica.

 5 Notese que entre 1965 y 1969 el Producto Intemno Bruto del conjunto de America
 Latina habia crecido a un promedio de 5.3 por ciento anual (2.4 por ciento per
 citpital). tasa que dificilmente podria considerarse como representativa de una
 situaci6n de estancamiento. Entre 1969 y 1973 el referido promedio se elevo a 6.7
 por ciento. (Datos (de la CEPAL. 1971 y 1975).
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 16 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 reunio inaginacion creadora suficiente para redefinir las bases de su an-
 tiguo proyecto, ahora en terminos de "autonomia desarrollista", cuyo
 principal actor pasaria a ser la clase media, sobre todo la representada
 por la oficialidad militar. En palabras de Jaguaribe, "los grupos progre-
 sistas, nacionalistas y no corrompidos" de esta oficialidad sustituyeron

 la ideologia de la independencia satelizante por la ideologia de la auto-
 nomia desarrollista e (imprimieron) un giro de 180 grados a la di-
 reccion en la que apuntan los tanques. (Jaguaribe, 1969, p. 46).

 Fue a partir de la creencia, en la imposibilidad de lievar adelante las
 transformaciones que permnitirian el avance del capitalismo, creencia esta
 que era, como vimos, ampliamente aceptada y no s6lo por autores mar-
 xistas, que el pensamiento latinoamericano comenzo a discurrir con las

 cuestiones relativas al por que de esta situacion. Casi todos, en este es-
 fuerzo, bebieron de la fuente de conocimiento mas solida entonces dis-
 ponible: la CEaPAL. No todos, sin embargo, concordaron con las expli-
 caciones cepo2ial y algunos liegaron incluso a presentar alternativas que,
 aunque estuviesen obviamente emparentadas con esa escuela, estaban em-
 pefiadas en mostrar su radical diferencia frente al pensamiento "pequefno
 burgues" que la CEPAL era acusada de abrigar, y ni siquiera reconocian
 filiacion indirecta con el modelo. En el topico siguiente, analizaremos las
 relaciones entre las teorias cepalinas y el nacimiento de la dial&ctica de
 la dependencia, la cual, malgre' padre e hijo, son como el Mr. Hyde y el
 Dr. Jekill de la pelicula.

 II. EL INTERCAMBIO QUZ NO tS MUY IGUAL

 El punto de vista que Marini busco para fundaxnentar las contradic-
 ciones que animarian a la dialectica de la dependencia, fue el analisis que
 venia constituyendo, desde las publicaciones de Prebisch y Singer de los
 anos cuarenta, el Caballo de Troya de la teoria clasica del comercio
 internacional: la tendencia al deterioro de los indices de los terminos
 de intercambio en detrimento de America Latina en su comercio con
 paises capitalistas centrales. Antes de verificar si Marini dio -segu"n
 su pretension- un paso adelante en relacion a la teoria cepalina, nos
 parece conveniente presentar esta u?ltima en forma resumida.

 El detcrioro de los termizos de intercambio

 En la version de la CEPAL basada en los dos autores arriba citados,
 se pasaba de una comprobacion empirica efectuada por el Departamnento
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 LAS DESVENTURAS DE LA DIALECTICA 17

 de Economia de las Naciones Unidas 6 hacia un intento de explicaci6n del
 fenomeno. En este intento se presento un argumento que, posteriormente,
 representaria el fundamento de las teorias del ilamado "intercambio des-
 igual" de los tercermundistas franc6filos, y que se relacionaba con la
 asimetria en la reparticion de los beneficios del progreso tecnico entre
 los paises capitalistas centrales (A) y los paises perifericos (B). En
 terminos muy simples, segun lo sostenia la teoria cepalina, admitiendo
 que los paises A exportaban un producto manufacturado M hacia los
 paises B, los cuales, a su vez, exportan hacia A un producto primario P,
 la referida asimetria se deberia a que:

 - en A, los aumentos de productividad en la produccion de M (maqui-
 nas textiles, por ejeemplo) son rapidos -puesto que el progreso tec-
 nico tiende a penetrar y difundirse con mayor vigor y amplitud en
 las actividades industriales- y no se traducen en reduccion propor-
 cional significativa del precio unitario de M.

 - en B los aumentos de productividad en la produccion de P (cafe, por
 ejemplo) son mnas lentos -dada la naturaleza de las actividades pri-
 marias- y tienden a reflejarse en reducciones proporcionales de los
 precios.

 Por que ese comportamiento desigual?

 Porque, dira Prebisch, en los paises industrializados los aumentos de
 productividad que derivan del progreso tecnico son apropiados por los
 capitalistas y por los trabajadores, los primeros por dirigir empresas con
 elevado grado de monopolio y los segundos por disponer de sindicatos
 fuertes, que les permiten defender sus salarios y forzar su aumento (acom-
 panando los incrementos de la productividad). Ya en los paises perife-
 ricos, exportadores de productos primarios, no se dan en las mismas con-
 diciones, entre otras cosas porque los trabajadores no disponen de
 instrumentos politico-sociales, y de la capacidad para imponer niveles
 salariales ma's elevados.

 El argumento arriba resumido constituye una de las principales expli-
 caciones presentadas por la CEPAL para el deterioro de los terminos
 de intercambio sefialada en el estudio de la ONU. El mencionado de-

 6 La comprobacion emppirica de Singer es la misma que menciona Marini (Marini,
 1973, p. 30), atribuyendo implicitamente el "descubrimiento" de los datos de la
 ONU a Paolo Santi, que escribi6 d6cadas despues de que la CEPAL hubiera pu-
 blicado sus estudios.

 7 Esas teorias, elaboradas casi 20 aiios despu6s de la publicacion de los textos de
 Prebisch, Singer y de la CEPAL, no obstante su mas elevado grado de formaliza-
 cion algebraica y sofisticacion en terrminos de uso de categorias marxistas, no fue-
 ron mucho mns lejos en hallazgos sustantivos. Tramos bisicos de los textos de
 Prebisch y de la CEPAL en el extracto preparado por Anibal Pinto. El Pensa-
 miento de la CEPAL (CEPAL, 1969), Cap. I, ver especialmente la introduccion
 del mismo Anibal Pinto a ese volumen, pp. 1&20.

 2
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 18 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGLA

 terioro provendria, al menos en parte, del hecho de quejos precios de
 los productos manufacturados M no declinarian de acuerdo con la eleva-
 cion de la productividad, mientras que los precios de los productos pri-
 marios disminuirian. 8

 La comprobacion de la existencia de una tendencia al deterioro de los
 terminos de intercambio de los paises perifericos en el largo plazo fue
 objeto de gran controversia, principalmente por el hecho de basarse en
 un estudio del comercio exterior de un solo pais capitalista central -Gran
 Bretaina- cuya representatividad seria discutible. 9

 Sin embargo, el debate sobre la evolucion de los indices de los terminos
 de intercambio, que no abordaremos aqui, no agotaba todas las impli-
 caciones del analisis de la CEPAL. Como consecuencia, esta fue m'as alla
 del problema del deterioro de las relaciones de intercambio, llegando
 incluso a contestar a uno de los postulados fundamentales de la teoria
 clasica del comercio internacional, segin el cual, todos los paises se bene-
 ficiarian igual y reciprocamente de los aumentos de productividad en las
 actividades exportadoras alcanzadas por sus socios de comercio.

 Era e'sa la suposicion que garantizaba, a nivel ideologico, la existencia
 de una equidad esencial en el mecanismo de especializacion de la produc-
 cion y de la division internacional del trabajo y que daba credibilidad a
 los que se pronunciaban -aun en los ainos cuarenta de este siglo- contra
 la industrializacion de la periferia.

 Ahora bien, en el caso de que la premisa clasica se cumpliese, era evi-
 dente que, debido a la mayor intensidad de la penetracion y difusion del
 progreso tecnico en las actividades industriales, el indice de los terminos
 de intercambio debio haberse movido, en el largo plazo, contra los paises
 centrales y a favor de los paises perifericos. Como esto no ocurriera, se
 demnostraba la falsedad de la premisa "clasica" y destruia el argumento
 utilizado para sustentar la irracionalidad de la industrializacion en la
 periferia.

 Fue el proceso seg(un el cual los aumentos de productividad se reparten
 desigualmente entre los dos paises (o grupos de paises) que comercian,

 8 Otro argumento de Ia CEPAL, muy enfatizado inicialmente por Singer, que con
 el correr de los anos adquirio mas notoriedad y en cierto modo vino a oscurecer
 el anterior, se referia a las disparidades en las elasticidades de la demanda de
 ingresos, de los paises centrales A, por importaciones de productos primarios P
 y de los paises perifericos B por las importaciones de productos manufacturados
 M, siendo la segunda mucho mayor que la primera. Un tercer argumento poco
 mencionado por la CEPAL, se refiere a la relativa rigidez o inmovilidad en Ia
 oferta que afecta en general a la produccion de productos primarios.

 9 Entre otras cosas, los aumentos de productividad en las actividades exportadoras
 inglesas para el periodo analizado (aproximadamente dos iltimos decenios del siglo
 pasado y primera mitad del actual) no serian comparables a los de otras econo-
 mias mas dinamicas, del capitalismo central (Estados Unidos y Alemania, por
 ejemplo). Por otra parte, la marcada sobrevalorizacion de la libra en el mismo
 periodo podria generar distorsiones en los propios relativos.
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 que se denomino intercambio desigual. 10 Es obvio, pero conviene sub-
 rayar (dada la frecuente confusion al respecto), que el intercambio des-
 igual en perjuicio de un pais, no necesariamente implica deterioro de su
 inidice de los terrninos de intercambio y viceversa. Los precios relativos
 de la mercancia M, producida en un pais A, y de la mercancia P, pro-
 ducida en un pais B, pueden permanecer constantes entre un afio y otro
 pero, simultaneamente, puede ocurrir un intercambio desigual (ampliarse
 o disminuir) entre ambos paises en el mismo periodo (a favor de A) en
 el caso de que la productividad en la produccion de M haya aumentado
 mas que la productividad en la produccion P. 0 bien B puede estar
 aumentando, en el caso de que la relacion entre los aumentos de las
 productividades sea inversa. En otros terminos, el indice de los te'rminos
 de intercambio (como la designacion lo indica) registra variacion de pre-
 cios relativos, mientras que el intercamnbio desigual se refiere a las varia-
 ciones de productividad y de valores unitarios.

 Que desgracia sufrio el analisis de Prebisch en los escritos de Ruy
 Mauro Marini?

 La teoria del intercambio de R. M. Marini

 Marini, en buen marxismo, trato de hacer la revolucion copernicana:
 no se debe explicar la desigualdad por el comercio (por el mercado); es
 preciso detectarla en el sistema productivo. Entretanto, como vimos,
 Prebisch no la explicaba a nivel de mercado. No hacia derivar del co-
 mercio en si la diferencia de precios relativos entre la industria y la agri-
 cultura, ni desconocia los avances relativos mayores del progreso tecnico
 en la industria, aunque no menospreciara (como lo hace erroneamente
 Marini) el hecho del progreso tecnico tainbien en la agricultura y en la
 mineria. Introducia en el seno de la explicacion, sin embargo, un ele-
 mento que si Marini hubiese aprovechado bien los textos cepalinos habria
 por cierto utilizado: la lucha de clases es el componente din{amico en la
 explicacion del feno6meno. Aunque se considere, por un lado, la capacidad
 de lucha de los trabajadores industriales en el Centro, asi como la de-
 fensa por los empresarios de sus intereses monopolistas y, por otro, la

 10 En la formulaci6on de la teoria del intercambio desigual se supone que existe una
 tendencia a la igualacion de las tasas de ganancia asi como movilidad del capital,
 pero no de la mano de obra, a escala internacional. Esta desigualdad no se veri-
 fica solo mediante variaciones en el tiempo, como es el caso del deterioro del
 indice de los te'xminos de intercambio. Su evaluacion es complicada porque esta
 subordinada a la operacion de la ley del valor en las relaciones economicas interna-
 cionales, problema cuya dilucidaci6n teorica convincente auin estai por hacerse.
 Pero eso no puede servir como pretexto para negar lo que es incontestable, es
 decir, que debido a diferentes condiciones de la lucha de clases un grupo de
 paises tiende a retener mfas que otro los aumentos de productividad en sus eco-
 nomias manteniendo o ampliando la brecha existente entre ambos.

This content downloaded from 140.180.240.182 on Fri, 26 Jul 2019 17:50:01 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 20 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 debilidad relativa de ambos en! la periferia, no se explica que el inter-
 caxnbio desigual sea un proceso que refleje las condiciones reales de las
 relaciones sociales en las cuales se desarrolla la produccion capitalista.

 En vez de seguir esta pista, Marini propuso una robusta teoria del
 intercanbio desigual, confundiendo este fenomeno con la tendencia al
 deterioro de los terrminos del intereambio. j De que modo?

 Los pasos de la dial&ctica de Marini son los siguientes:

 1. Lo que deterrnina la cuota (tasa) de plusvalia no es la productividad
 del trabajo en, si, sino el grado de explotacion del trabajo (relaci6n
 entre tiempo de trabajo excedente y tiempo de trabajo necesario)."

 2. Siendo asi, la reduccion del valor en la produccion de las mercan-
 cias que componen la canasta de consumo de los trabajadores (los
 zvge-goods o productos basicos) es el instrumento a disposicion
 del capitalista para aumentar la cuota de plusvalia de que se apro-
 pia (puesto que de esa manera se reduce el tiempo de trabajo nece-
 sario para reponer la fuerza de trabajo consumida en la producci6n
 y consecuentemente se aumenta el excedente). (op. cit. p. 26).

 3. E1 aumento de la productividad concurre hacia este proceso, pero
 no es el utnico medio para alcanzar el resultado deseado. Con la
 insercion de Am6rica Latina en el comnercio mundial como region
 exportadora de alimentos habria sido posible "(...) reducir el valor
 real de la fuerza de trabajo en los paises industriales, permnitiendose
 asi que el incremento de la productividad se tradujera alli (en los
 paises industrializados) en cuotas de plusvalia cada vez ma's eleva-
 das" (Ibid., p. 27). 0 sea, la exportacion de productos basicos por
 America Latina desempeniara un papel significativo en el aumento
 de la plusvalia relativa en los paises industriales (sic).

 Ya a esta altura Marini tropieza con la utilizacion de las categorias del analisis
 economico marxistaL Esto no deja de ser sorprendente para quien propuso "disipar
 la confusion que suele establecerse entre el concepto de plusvalia relativa y el de
 productividad" (Ibid., p. 24). Asi, despi6es de afirmar que la introduccion del
 progreso t6cnico por un capitalista individual "( ... ) no modifica el grado de
 explotacion del trabajo en la economia o en el ramo considerado, es decir, no
 incide en la cuota de plusvalia" (Ibid., p. 25), el nos asegura que: "Si el proce-
 dimiento tecnico que permite el aumento de productividad se generaliza a las
 demas empresas y por lo tanto no acarrea tampoco el aumento de la cuota de
 plusvalia, se habra aumentado solamente la masa de productos sin hacer variar
 su valor, a, lo que es lo mismo, ei valor de la unidad de producto se reduciria
 en terminos proporcionales al aumento de Ia productividad del trabajo. La conse-
 cuencia seria, por lo tanto, no el incremento de la plusvalia, sino su disminucion".
 (Ibid., p. 25). (Subrayado por el autor).
 0 sea, la penetracion y generalizacion del progreso tecnico reduciria la plus-

 valia. Esto, sin que se hubiesen elevado, en valor, los salarios (suponiendo que
 no habria por que' hacerlo) iy sin que se hubiese reducido la masa de valor
 producida!
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 4. La disminucion del valor del capital variable (en los paises centra-
 les) proporcionada por las exportaciones latinoamericanas de ali-
 nentos, tendria un efecto contradictorio porque elevaria la tasa de

 plusvalia pero al mismo tiempo aumentaria la composicion-valor
 (organica) del capital y por lo tanto (sic) tenderia a disminuir la
 tasa de ganancias: Como la cuota (tasa) de ganancias, no puede ser
 fijada solamente en relacion al capital variable, sino sobre el total
 del capital, la inversion (anticipada) sobre el proceso de produccion,
 es decir, salarios, instalaciones, maquinaria, materias primas, etce-
 tera, el resultado del aumento de la plusvalia tiende a ser -siempre
 que implique, incluso en terminos relativos, una elevacion simul-
 tanea del valor del capital constante empleado para producirla- una
 baja de la tasa de ganancias. (ibid., p. 28).

 5. Despues de suponer que la tasa de ganancias en los paises centrales
 tiende a bajar por las razones que apunta, Marini recurre nueva-
 mente a America Latina para salvar la situacion, en la medida en
 que la region exportaba materias primas industriales que habra
 abaratado, en valor, el capital constante de los paises industriales,
 contrabalanceando de ese modo la mencionada tendencia a la baja
 de la tasa de ganancia. Asi, segun Marini, habria habido en el caso
 de la exportacion de materias primas un proceso que

 (.. .) aparece como la contrapartida -desde el punto de vista de la
 composicion-valor del capital- de la oferta mundial de alimento.
 Tal como ocurre con esta uiltitna, es mediante el aumento de una masa
 de productos cada vez mas baratos en el mercado internacional que
 America Latina no s6lo alimenta la expansion cuantitativa de la pro-
 duccion capitalista en los paises industriales, sino que tambien contri-
 buye a que se superen los obstaculos que el caracter contradictorio
 de la acumulacion de capital crea para esta expansion. (Ibid., p. 29).

 Es este el primer resultado del an6disis de nuestro autor: la inserci6n
 de la economia periferica latinoamericana resolveria, de golpe y contra-
 dictoriamente, dos dificultades de la explicacion relativa a las relacio-
 nes centro-periferia; las exportaciones de esta uiltima, al mismo tiempo
 en que tenderian a bajar la tasa de ganancia de los paises centrales gra-
 cias a las reducciones de la composicion del valor del capital variable
 (sic), contrabalancearian esta tendencia, porque tambien abaratarian, en
 valor, el capital constante empleado por las economias centrales.

 Establecida esa tendencia, Marini pasa a demostrar por que tal me-
 canismo se asentaria en la superexplotacion del trabajo en la periferia.
 Sigamos su razonamiento:

 1. Siendo el incremento de la productividad en la produccion de M
 (maquinas textiles, por ejemplo) mayor que el incremento corres-
 pondiente en la produccion de P (cafe, por ejenpIo), y transfirien-
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 dose en menor medida a los precios, estaria habiendo una creciente
 transferencia de valor de la periferia hacia el centro, ya que una
 unidad de M se venderia a un precio creciente superior a su valor,
 dice Marini.

 2. Siendo asi, la tasa de ganancia en A (pais industrializado productor
 de M) aumenta, mientras que la tasa de ganancia en B (pals ex-
 portador de P) desciende (sic).

 3. Para reaccionar ante esta "caida" de la tasa de ganancia, los capita-
 listas de los paises exportadores de productos primarnos tendrian
 que aumentar la produccion fisica a fin de compensar la masa de
 valor que habria sido perdida.

 4. En el esfuerzo por contrabalancear la "transferencia de valor" ex-
 cesiva hacia el centro, los capitalistas de la periferia deberian "re-
 currir necesariamente a una mayor explotacion del trabajo, ya sea
 a traves del aumento de su intensidad, o mediante la prolongacion
 de la jornada de trabajo, o combinando los dos procedimientos".
 (ibidem, p. 36).

 5. Establecida la "logica de hierro" de la superexplotacion como fini-
 co mecanismo compensatorio para aumentar la masa de valor y la
 "cantidad de dinero" producida en el intercambio (jsic!), "se ex-
 plicarian" la tendencia al deterioro de los terminos de intercambio
 y el aumento de la oferta de alimentos y materias-primas. Tan se-
 guro estaba Marini del descubrimiento de su ley que reitero: las
 naciones desfavorecidas no procuran corregir el desequilibrio entre

 precio y valor, sino compensar la perdida de ingresos por la mayor
 explotaci6n del trabajador.

 Crtticas a la "Tcoria" de Marini

 4 Que decir de los presupuestos de esta dial&ctitca de la dependencia
 anclada en la superexplotacion como mecanismo de respuesta a la caida
 en el indice de los terminos de intercambio?

 Por cierto, como ya lo dijera Prebisch, existe realmente la tendencia
 al mantenimiento de un diferencial de salarios en perjuicio de los traba-
 jadores de la periferia. Eso es importante economica y politicamente,
 sietnpre que se entienda que el fundamento dinamico de esa relacion es
 el proceso de la lucha de clases, y no una ferrea ley imaginaria. Pero
 Marini invierte el analisis y tropieza en la logica. Invierte porque toma
 como causa, en vez de la historia real, una tendencia que el supone teo-
 ricamente existente. Y tropieza porque confunde gato por liebre. Vea-
 mos como:
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 En primer lugar, en cuanto a la "tendencia" doblemente contradictoria
 de los efectos de las exportaciones sobre la tasa de ganancia de los paises
 industrializados, la inconsistencia del analisis es flagrante. Basta un
 ejemplo: 12 cuando Marini dice (ver punto 4 anterior y la pagina 28 de
 su libro-Marini, 1973) que las exportaciones latinoamericanas de ali-
 mentos, al abaratar el capital variable y elevar, por lo tanto, la composicion
 organica del capital, generan una tendencia hacia que la tasa de ganancia
 decline, esta afirmando justamente lo opuesto a lo que de hecho tenderia
 a ocurrir, de acuerdo con la logica mas elemental del analisis econo6mico
 basado en los conceptos marxistas. La reduccion en valor del capital va-
 riable, aun causando un aumento en la composicion organica del capital
 (por disminuir el denominador de ese coeficiente), no hace sino elevar
 la tasa de ganancia, al provocar un fuerte aumento de la tasa de plusvalia
 (en la medida en que reduce el denominador y aumenta el numerador,
 simultaneamente, de ese coeficiente). 18

 Asi, el movimiento "dialectico" que, en un solo golpe, explica la dinta-
 mica del centro y la inevitabilidad del atraso de la periferia (de alli, por
 cierto, el entusiasmo de Marini por la voluntad de Gunther Frank sobre
 el "desarrollo del subdesarrollo" que el declara considerar "impecable")
 (ibidem, p. 18) revela su falta de fundamento teorico.

 Nuestro autor no se limita a este engaino te6rico. El enredo de los
 equivocos es grande. Veamos algunos mtas. En primer lugar, no entra-
 remos aqui en el problema de la transferencia de valor a traves del co-
 mercio exterior, asunto muy complicado que Marini da, con ligereza, por
 resuelto. Que la cuestio6n no es simple lo demuestra, entre otros, el hecho
 de que no habiendo movilidad de la fuerza de trabajo resulta dificil esta-

 12 Adema's del seiialado en la nota anterior y de muchos otros mas, cuya exposicion
 seria fatigante.

 z

 13 En efecto, dado que r (1-n), siendo r la tasa de ganancias, C el capital
 C+V

 constante en valor, V el capital variable en valor, Z el producto total en valor, y
 V

 n-, es facil comprobar que una disminucion de V provoca, ceteris paribus, un
 z

 aumento de r. No seria l6gico suponer, por otra parte, que porque disminuye V,
 gracias a las exportaciones latinoamericanas de alimentos, C tendria que subir. La

 dr
 elevacio6n de r puede demostrarse probando que <0, para Z y C constantes.

 dv
 Z-V dr -(C + V) - (Z + V)

 En efecto, siendo r = - - =
 C + V dv (C Y V) 2

 -(C-Z)
 .= - <0

 (C+V) 2

This content downloaded from 140.180.240.182 on Fri, 26 Jul 2019 17:50:01 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 24 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 blecer, a escala internacional, el concepto de tiempo de trabajo social-
 mente necesario, lo cual, a su vez, es crucial como requisito para la ope-
 racion de la ley del valor. Pero los equivocos no Ilegan a proliferar en.
 un terreno tan sofisticado.

 El error central del analisis, no sujeto a las controversias que suscita
 la cuestion sefnalada en el parfagrafo an-terior sobre si la ley del valor
 opera a escala internacional, consiste en suponer, y no habria por que
 hacerlo, que el aumento de la productividad en la produccion de bienes
 manufacturados en los paises centrales implica la reduccion de la tasa
 de ganancia en la periferia. Ahora bien, eso seria inconveniente, porque
 la importancion de productos manufacturados continuaria haci6ndose
 por el mimo precio por unidad de producto industrializado. Lo que su-
 cede de hecho no es el encarecimiento absoluto de los productos industria-
 les, sino el mantenimiento de su precio de venta, a pesar de la caida de
 su valor unitario. La diferencia, obtenida por los autnentos de producti-
 v-idad, se distribuye, de acuerdo con el avance de la lucha de clases, enrtre
 los trabajadores y los capitalistas de los paises industrializados. Asi, el
 centro se enriquece y la periferia se empobrece, pero relativamente. Este
 proceso no afecta la tasa de ganancia en la periferia y no induce, conse-
 cuentemente, a cualquier inevitabilidad economica de la tendencia a la
 superexplotacion. "'

 Tatupoco la transferencia hacia los precios de exportacion de los au-
 mentos de productividad generados en la periferia Ileva a la disminucion
 de la tasa de ganancia, puesto que el costo unitario de produccion bajaria
 en la mnisma proporcion, siempre que no disminuyera la cantidad de pro-
 ductos vendidos por unidad de capital invertido o que el precio de mer-
 cado no cayese proporcionalmente mas que el precio de produccion in-
 terno. 15

 14 La conclusion de que la tasa de ganancia en la periferia se reduce como conse-
 cuencia del intercambio desigual es inadecuada en la medida en que la masa de
 valor producida en ella no se altero y que, por otra parte, no habiendose encare-
 cido los productos importados, no se podria decir que C o V se elevaron debido
 a alguin aumento de los precios de sus componentes importados. Recordemos que

 z-V
 r =

 C+V

 15 Esas suposiciones son necesarias por lo siguiente: puede ser que el aumento de la
 produccion que resulta de la elevacion de la productividad (en condiciones de
 constancia de la cantidad de recursos invertidos) se enfrente con una demanda-
 precio poco elastica, en cuyo caso podria haber superproduccion, permaneciendo
 una parte de la produccion sin venderse y disminuyendo la relacion producto
 vendido-capital invertido, lo que comprometeria la tasa de ganancias. 0 entonces
 podria ocurrir una caida desproporcionada de los precios, lo que tambi6n com-
 prometeria la tasa de ganancias. (No se excluyen, por supuesto, posibilidades que
 combinan ambas situaciones). Es evidente que los supuestos anteriores tienen
 que ver con las condiciones de oferta y demanda, solemnemente menospreciadas
 por Marini (ver nota 18).
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 Reiterando, a fin de precisar bien el asunto: cuando el indice de los
 terminos de intercambio del pais periferico B. se deteriora por causa del
 intercambio desigual, 16 esto no significa, ceteris paribus, que la tasa de
 ganancia en B se reduce, o que B est6a transfiriendo ingresos hacia afuera.
 En rigor, la disminucion de la tasa de ganancia o la transferencia de in-
 greso se dan a traves del deterioro del indice de los terminos del inter-
 cambio cuando y solamente cuando e'sta no es causada directamente
 por el intercambio desigual por st mismo sino por razones relativas, por
 ejemplo, a la oferta y a la demanda. 17

 EVidentemente, siendo inadecuada la idea de que la tasa de ganancias
 de los capitalistas de la periferia se reduciria por que aumenta la produc-
 tividad en el centro (el "desarrollo del subdesarrollo") lo es tambien la
 idea de que s6lo la superexplotacion del trabajador y el aumento fisico
 de la produccion salvarian a los capitalistas de la periferia del colapso que
 su dependencia frente a los paises centrales impone.

 Pero no paran ahi los equivocos. Todo el anlisis de la "superexplota-
 ci6n necesaria" est'a basada en un presupuesto gratuito: el de que hubo
 aumento de la produccion exportadora en la periferia en condiciones ne-

 18 Conviene seiialar que el intercambio desigual implica deterioro del indice de los
 terminos del intercambio para un pais determinado cuando y solamente cuando,
 ceteris paribus, el aumento de la productividad en la produccion de sus articulos
 de exportaci6n es transferido a los precios. Cuando el intercambio desigual se da
 por el aumento de productividad en las actividades exportadoras de los paises que
 con e1 comercian (sin transferenca a los precios), no hay, ceteris paribus, dete-
 rioro del indice de los ternminos del intercambio. Marini no solo menosprecia el
 papel del progreso tecnico en la exportacion de la periferia, cosa que Prebisch y
 cualquier historiador o economista bien informado nunca hizo, Como atribuye el
 deterioro del indice de los te'rminos del intercambio de los paises perifericos al
 intercambio desigual causado por el aumento de la productividad (no transfirien-
 do a los precios) eii las actividades exportadoras de los paises centrales.

 17 Dos de esas posibles razones las seiialamos en la nota. 9 Pero Marini declara que
 hablar de oferta y demanda constituye una explicacion simplista para el fenonmeno
 del deterioro, argumentando que: (...) si bien la competencia desenpena un
 papel decisivo en la fijacion de precios, ella no explica por qu6, por parte de la
 oferta, se verifica una expansion acelerada independientemente de que las rela-
 ciones de intercambio se esten deteriorando. (Ibid., pp. 30-31).

 El problema, evidentemente, no es simple, pero de ninguin modo su soluci6n
 consistiria en el "hallazgo" de Marini que, antes que nada, confunde ingenua-
 mente intercambio desigual con deterioro del indice de los terminos del intercam-
 bio. La oferta puede expandirse aunque el indice de los terminos del intercambio
 se este deteriorando y este habiendo intercambio desigual, siempre que haya una
 elevacion de la productividad que compense, a nivel de los costos, la disminucion
 de precios. Por otra parte, una hipotesis para el aumento de la ofe-ta a largo
 plazo sin que haya un compensador aumento de la productividad y siendo los pre-
 cios declinantes, mencionaria los estimnulos existentes para aumentar la produccion
 durante las fases expansivas de los ciclos en los paises capitalistas centrales asi
 conio las dificultades para contraerla duranite las fases declinantes, por la natu-
 raleza de la actividad productiva de bienes primarios y, se podria agregar, debido
 a la falta de oportunidades altemnativas de inversiones.
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 cesarias de productividad decreciente (o estancanda), hip6tesis basica
 para la explicacion de Marini sobre la tendencia a la intensificacion o
 extension de la jornada de trabajo, a salarios constantes. 18 Esta suposi-
 cion hace caer inadvertidamente al razonamiento de Marini en una tram-
 pa: le da un sabor ricardiano, pero engloba argumentos que el propio
 Ricardo rechazaria. En efecto, para Ricardo, la teoria sobre los rendi-
 nientos decrecientes de la tierra no conduce a una inevitable baja de sa-
 larios, puesto que estos, para el, estarian regulados por las necesidades
 de subsistencia, lo que es una suposicion razonable para ser adoptada
 cuando se esta lidiando, como en nuestro caso, con modelos estilizados
 de economias primario-exportadoras con "oferta elastica de mano de
 obra".

 Esto sin mencionar el horror que sentiria Marx ante la rigidez de un
 razonamiento que introduce, via intensificaci6n de la explotaci6n, una
 nueva "ley de bronce" de los salarios o, por otra parte, ante la idea de
 los rendimientos necesariamente decrecientes de la tierra, del tipo ricar-
 diano. 19 Pero tambien: es preciso considerar que hubo aumento de pro.
 ductividad, si no directamente en cada empresa agricola o minera (y en
 estas hubo mucho), por lo menos en las de productividad "social", como
 resultado, por ejemplo, de la apertura y acceso a nuevas tierras gracias
 a las ferrovias de hierro que fueron construidas desde mediados del' siglo
 XIX en Amenrica Latina (con enormes repercusiones, por ejemplo, en la
 economia cafetalera de San Pablo, en Brasil y en la incorporacion de
 tierras, despues de la Guerra del Desierto, en la provincia de Buenos Ai-
 res, Argentina), de la introduccion del alambre de pu'a para cercar pro-
 piedades, de la introduccion de tecnicas que permitieron el "enfriamiento"
 de las carnes (chilled beef) en la Argentina y en el Uruguay. En fin,
 todo un elenco de tecnicas que aumentaron la productividad en la pro-
 duccion exportadora de America Latina.

 En el otro extremo, costaria creer que para compensar la supuesta
 "transferencia de valor", en vez de recurrir exclusivamente a la intensi-
 ficacion del trabajo, los capitalistas no hubiesen producido mas mercan-
 cias utilizando el expediente que Celso Furtado mostr6 que era el basico:
 simplemente, dada la abundancia de la oferta de tierras y de mano de
 obra, 4 por que no incorporar mas tierras y mas trabajadores (a salarios

 18 Lo que significa, en la practica, reduccion de los salarios por unidad de energia
 gastada en el trabajo o por hora trabajada.

 19 Por ejemplo, en una carta a Engels, del 7 de enero de 1851, Marx escribia, criti-
 cando a Ricardo: "No hay duda de que con el progreso de la civilizacion se cul-
 tivan suelos cada vez peores. Pero es cierto tambien que como consecuencia del
 progreso de la ciencia y de la industria esos suelos son relativamente mejores, com-
 parados a las anteriores tierras de buena calidad". Marx, 1968, iI, p. 1502; Edi-
 cin de Maximilien Rubel).
 Y esto lo escribia Marx pensando solo en el progreso tecnico a nivel de las uni-
 dades productivas, sin referirse al proceso, posterior a 1850, de la incorporacion
 de nuevas tierras de la periferia, gracias a la "revolucion" en los transportes,
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 iguales, alrededor del nivel de subsistencia) para aumentar la produccion?
 u Sera que ya en aquella epoca los capitalistas estaban enredados en la
 perversidad de la dial ectica de la dependencia y desdeniaban los medios
 mas faciles y rendidores a su disposicion para compensar secretamente el
 "intercambio desigual" por el latigo cada vez mas igual sobre las espal-
 das de la clase trabajadora?

 Finalmente, reiteramos, coronando la sucesion de equivocos, Ruy Mauro
 Marini, al revelar el "secreto del intercambio desigual" confunde continua-
 mente "deterioro del indice de los terminos del intercambio" con "inter-
 cambio desigual", y los dos intercambios no son muy iguales... El (ulti-
 mo concepto, como vimos, se refiere a las relaciones entre productividad
 y precios, asi como a la evoluci6n de esas relaciones. Ya el concepto de
 deterioro del indice de los terminos del intercambio se refiere solamente
 a las variaciones de las relaciones de precios, sin considerar directamente
 la productividad.

 Esperamos que haya quedado claro para el lector que no estamos sus-
 tentando la inexistencia del intercambio desigual o la intrascendencia de
 la evolucion de los indices de los terminos del intercambio. Solamente
 conviene no confundir las cuestiones "descubriendo" explicaciones, reve-
 lando "secretos" y estableciendo conexiones de modo equivoco, con base
 en una dialeetica que huye de las cosas para fondear en la metafisica de
 un palabrerio confuso. Tal procedimiento no implica solo un error
 de teoria economica. Sino que elude lo que es basico: la dinaimica que
 deriva de la lucha entre las clases. Esta, por cierto, se desarrolla a partir
 de contradicciones sociales y economicas (que no son las apuntadas por
 Marini). Pero es el juego politico que hace mover en una u otra direc-
 cion los parfametros economicos dentro de los cuales se desarrolla la
 lucha entre las clases. El reduccionismo economicista que hace reposar
 la imposibilidad de la expansion capitalista de la periferia en limites es-
 tructurales del tipo de los sefialados por Marini, adema's de ser, como
 vimos, falsos teoricamente, matan el nervio del analisis politico, llevian-
 dolo a basarse en un catastrofismo que no se cumple.

 Algunos enganios adicionales (y de hechos)

 Dejamos intencionalmente para un comentario final algunas cuestiones
 que reflejan la falta de cuidado en la fundamentacion empirica de las
 tesis de Marini sobre la dialiectica de la dependencia. Por cierto, los
 errores teoricos de por si ya reducen a casi nada el alcance de la expli-
 cacion propuesta. Mas aufn, si ellos no existiesen, seria necesario que las
 hiipotesis partiesen de procesos reales. La primera pregunta, en la linea
 bistorica de la comprobacion de la tesis seria: es cierto que Amerrica
 Latina exporto productos baisicos?
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 El propio Marini, en nota, presenta estadisticas sobre los productos
 basicos que Inglaterra importaba (como proporcion de su consumo total)
 airededor de 1880: 45 por ciento del trigo, 54 por ciento de manteca y
 queso, 94 por ciento de papas, 70 por ciento de came (Ibidem, prag. 27).
 No discutamos, por ahora, si el consumo de los trabajadores ingleses,

 excluia productos industrializados. Ni pensemos tampoco, que buena
 parte de la produccion latinoamericana, principalmente en las Antillas
 y en el Brasil, era realizada por mano de obra esclava, lo que dificulta
 "algo" el analisis de Ia transferencia del vulor entre esta region y eI
 Centro. Basta, como argumento, con observar los datos: de todos los
 productos listados, America Latina podria tener una participacion im-
 portante solo en la exportacion de carne (que dificilmente seria bien de
 consumo inmportante de los trabajadores ingleses) y de trigo. Peor auin
 para el argumento de Marini: la carne y el trigo eran exportados del
 Uruguay y de la Argentina, paises que, junto con Australia y Nueva Ze-
 landia, constituian las piezas fundamentales de la division del trabajo
 entre Inglaterra y su periferia. Que nos conste, no fueron estos paises
 los que se caracterizaron dentro de la periferia por tener burguesias agra-
 rias m'as debiles y peores niveles de vida para los trabajadores. Por cier-
 to, a pesar de eso, podria haber habido "transferencia de valor". Pero,
 al creer en la teoria de la superexplotacion habria que explicar porque
 los dem's paises de la periferia que no exportaban productos basicos y
 no cargaban con el peso de la "transferencia del valor" hacia el centro
 (porque no comerciaban estos productos), continuaron siendo, por mu-
 cho tiempo, los mais pobres y sus obreros y trabajadores del campo man-
 tuvieron sus salarios mnas bajos que los de los argentinos y urugua-
 yos... 20

 20 El lector deseoso de verificar mejor la consistencia del "fundamento hist6rico" del
 razonamiento de Marini puede consultar el libro de D.C. M. Platt, Latin America
 and British Trate (Platt, 1973). A titulo de ejemplo: en 1913 apenas un 16 por
 ciento de las imnportaciones britanicas se originaban en America Latina (pag. 25).
 Despues de 1880, la participacion de la Argentina en el total de las importaciones
 inglesas de America Latina fue avasalladora. En aquella fecha la Argentina ex-
 portaba un millon de libras y Ame'rica Latina en su conjunto cerca de 19
 millones; en 1913, las exportaciones argentinas llegaban a 42 millones, en un total
 de 76 millones de libras de America Latina en su conjunto. Es de seiialar que,
 fuera de la carne y el tiigo, rubros que la Argentina exportaba considerable-
 mente hacia Inglaterra, el Reino Unido daba preferencia a la importacion de pro.
 ductos primarios de sus propias colonias. Esto podria dar fuerza de verdad a una
 "dialectica del colonialismo" como fundamento de la industrializacion: no hay nada
 nuevo. Tambi6en en este caso, entretanto, es preciso tener cautela. Por lo menos
 en lo que se refiere a materias primas, como el algodon, los Estados Unidos deten-
 taban, entre 1910 y 1914, el 74.3 por ciento del total de las exportaciones mun-
 diales. Parece, entretanto, dificil sustentar el "desarrollo del subdesarrollo" de los
 Estados Unidos... No queremos entrar en el detalle de la discusion sobre el papel
 hist6rico de las economias perifericas para la acumulacion de los paaises centrales,
 ni queremos negarlo. Solo que, para examinar con seriedad la cuestion, no tiene
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 III. EL STJBIMPERIALISMO Y LAS TINIEBLAS

 Planteado, como vimos eln la seccion precedente, el fantasma de la
 inviabilidad de la acumulacion capitalista en la periferia desde el pasado,
 como explicar la industrializacion que esta ocurriendo hoy? Nuestro
 autor no titubeo: si no se expande el mercado interno, la industrializa-
 cion se hace por la exportacion de manufacturas; si no hay acumulacion

 r,acional, se importa el capital extranjero. Asl, de deduccion en deduc-
 cion, fue elaborando una "nueva teoria". Le agreg6 un calificativo an-
 tiguo meas atrayente, por la fuerza explicativa real que contiene, y con-
 tribuyo con un prefijo: sub-imperalismo. Despues de esta operacion,
 nuevo reduccionismo, esta vez con la politica: el militarismo es la con-
 secuencia necesaria de la etapa actual del capitalismo dependiente. Asi,
 al contrario del Sefior que hizo la luz en las tinieblas, Marini hizo de lo
 que era claro, oscuridad:

 La dictadura militar (...) constituyo el instrumiento y el resultado
 de un tipo de desarrollo que podria denominarse capitalista de estado
 y subimperialista (Marini, 1972, p. 14).* (Subrayado por los au-
 tores).
 (...) la 6lite militar que dirigio el golpe (en 1964) no solamente
 intervino en la lucha de clases sino que tambien present6 todo un es-
 quema econ6omico-politico, el cual consagra definitivamente la fusion
 de intereses entre ella y el gran capital. Ese esquema es el subimnpe-
 rialismo, la forma que asume el capitalismo dependiente al lIegar a la
 etapa de los monopolios y del capital financiero. (Marini, op. cit.,
 p. 15).

 Como se ve, la nocion de subimperialismo seria extremadamente abar-
 cadora, trascendiendo, desde luego, el caso brasileino. Y aunque no invo-
 lucre solamente elementos economicos, como lo aclara el autor, esos ele-
 nientos estan ein la ralz de su emergencia y reproduccion. Sera de ellos,
 por lo tanto, que trataremos en esta seccion, procurando primero identifi-
 car cuil es el pensamiento de Marini al respecto cuando analiza el proceso
 brasilefno posterior a 1964. Sus argumenitos pueden resumirse en los
 siguientes puntos:

 cabida exponer unios magros datos sobre las importaciones inglesas y, sin mas
 anailisis, aventurarse a una teorizacion sobre el papel de la periferia -dentro de
 America Latina- en el proceso de acumulacion de capital de los paises centrales.

 * La traduccion del texto de Marini (1972) al portugues fue hecha sobre la base
 de la edicion del mismo en espaniol, mimeografiada por el Centro de Estudios So-
 ciales de la Universidad de Chile, pero la fuente original es la indicada en las
 referencias.

This content downloaded from 140.180.240.182 on Fri, 26 Jul 2019 17:50:01 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 30 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 1. j Por que subimperialismo? Porque Brasil, despues de 1964, carecia
 de una base tecnologica propia -al ser una nacion dependiente- y
 no podia luchar por mercados externos por la fuerza. 21 Asi,

 La solucion encontrada, adecuada a un pais dependiente y que con-
 vierte su imperialismo en subimperialismo, fue la de ofrecer socie-
 dad a los monopolios extranjeros en la explotacion del trabajador
 brasileino y en las ganancias derivadas de la expansi6n comercial:
 es decir, realizar esa politica mediante una alianza irrestricta con el
 capital extranjero. (Ibid., p. 16-17).

 2. Cual es la conexion fundamental entre el subimperialismo y la
 economia? De acuerdo con el autor, "el problema del mercado cons-
 tituye el eje del esquema del subimperialismo" (Ibid., p. 15). Vea-
 mos c6mo: 22

 Ya sea por su politica de reforzamiento de la alianza con el lati-
 fundio o por su politica de integracion al imperialismo, la burguesia
 brasileina no puede contar con un crecimiento del mercado interno
 en grado suficiente como para absorber la producci6n creciente que
 resultara de la modernizacion tecnol6gica. No le queda otra alter-
 nativa que intentar expandirse hacia el exterior y pasa entonces a
 serle necesario garantizar una reserva externa de mercado para su
 produccion. El bajo costo de la produccion que la actual politica
 salarial y la modernizacion industrial tienden a crear sefnala en la
 misma direccion: la exportaci6n de manufacturas. (Marini, 1969,
 p. 86).

 3. De que forma aquella alianza limita el crecimiento del mercado
 interno? En lo que se refiere al latifundio por la no realizacion de
 la reforma agraria. En cuanto a la integracion con el imperialismo,
 aparentemente, debido primero a la canalizacion de ganancias hacia
 afuera del pais, lo que impondria a la burguesia la necesidad de
 sobreexplotar a los trabajadores, para asi garantizar su tajada en el
 producto generado. Segundo, debido a la "intensificacion de la
 renovaci6n tecnol6gica" que la referida integracion implica, la cual,

 21 Para explicar este aspecto, Marini recurre a un paralelo entre el Brasil despues
 de 1964 y ila Alemania nazi! Segiin e,l hasta el gobierno de Castello Branco
 (1964-67) el programa econ6mico del regimen militar "(...) era similar al que
 fue aplicado en la Alemania de los aiios treinta por el nazismo (pero) el Brasil
 no dispomia, en terminos relativos, de la base tecnol6gica de la Alemania de los
 aiios treinta, y tampoco podia, como esta, disputar los mercados por la fuerza".
 (Ibid., p. 16). Evidentemente, seria cometer una injusticia analizar la proposicion
 seg6n la cual el programa del regimen brasileiio en sus primeros anios era seme-
 jante al del III9 Reich.

 22 Sus explicaciones al respecto, en un libro publicado en 1969 no coinciden exacta-
 mente con las que presenta en un articulo y en un libro posteriores, publicados
 en 1972 y 1973, respectivamente.
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 segin el autor, crearia desempleo, circunstancia que, a su vez, com-
 primiria tanto la masa como la tasa de salarios. En sus propias
 palabras:

 La politica de integracion al imperalismo tiene un doble efecto: au&
 mentar la capacidad productiva de la industria, gracias al impulso que
 da a las inversiones y a la racionalizacion tecnologica y, en virtud de
 esta iultima, acelerar el desequilibrio existente entre el crecimiento
 industrial y la creacion de empleos en la industria.

 No se trata, como vimos, solo de reducir la oferta de empleos para
 los nuevos contingentes que liegan anualmente (...) al mercado de
 trabajo: implica tambien la reduccion de la participacion de la mano
 de obra ya en actividad, aumentando fuertemente la incidencia del des-
 empleo. (op. cit., p. 113). (subrayado por los autores). 23

 4. CoC6mo quedan los trabajadores y la burguesia en ese esquema?

 Los primeros, en una situacion insostenible:

 La expansion imperialista de la burguesia brasilefia tiene que basarse
 en una mayor explotacio6n de las masas trabajadoras nacionales, ya
 sea porque necesita de una produccion competitiva para el mercado
 externo, lo que implica salarios bajos y mano de obra disponible, o
 sea, un elevado indice de desempleo; o porque se procesa juntamente
 con un aunento de la penetracion de los capitales norteamericanos, lo
 que exige la extraccion de una sobreganancia de la clase obrera". (Ibid.,
 pp. 88-89).

 0 sea, la "expansion subimperialista", que habria partido de una situa-
 cion de elevada explotacion de los trabajadores agravaria au'n mas ese
 fenomeno.24

 28 El autor continu'a, reiterativo y sentencioso:
 La integracion imperialista subraya, por lo tanto, la tendencia del capitalismo
 industrial brasileiio que lo torna incapaz de crear mercados en la proporcion de
 su desarrollo y, mas auin, lo impulsa a restringir tales mercados, en terminos rela-
 tivos. Se trata de una agudizaciwn de la ley general de acumulacioSn capitalista,
 es decir, la absolutizacion de la tendencia al pauperismo, que Ileva al estrangula-
 miento de la propia capacidad productiva del sistema, ya evidenciada por los altos
 iMdices de capacidad ociosa verificados en la industria brasilefia inclusive en su
 fase de mayor expansi6n. La marcha de esa contradiccion fundamental del capi-
 talismo brasileiio lo lleva a la ma's total irracionalidad, es decir, a expandir la
 produccion restringiendo cada vez mas la posibilidad de crear para ella un mer-
 cado nacional, comprimiendo los niveles internos de consumo y aumentando cons-
 tantemente el ejercito industrial de reserva. (Ibid., pp. 113-114).

 24 En este aspecto, Gunddher Frank contribuyo al enriquecimiento de la "teoria" del
 subimperialismo al decirnos que: En los paises subimperializados de America La.
 tina la inversion brasilenia (?) lleva tambien a la reduccion de los salarios, ya que
 es la uinica reaccion defensiva posible de la burguesia local. De este modo, el
 subimperialismo tambien profundiza las contradicciones existentes entre la bur-
 guesia y los sectores de trabaiadores de cada uno de esos paises. (Frank, 1968, p.
 29).
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 En cuanto a la burguesia, solamente su sector monopolista asociado a
 los grupos extranjeros se beneficiaria. Este sector, segn Marini, "reina
 soberano" en el "motor del desarrollo" que es la industria de bienes inter-
 medios y de equipamientos" (Ibid., p. 117). El sector de la "burguesia
 nacional" que permaneciese ligado a las actividades mas atrasadas s6lo
 perderia:

 La politica subimperialista de la gran burguesia que trata de compen-
 sar la caida de las ventas internas con la expansion exterior, no puede,
 sin embargo, beneficiar a la liamada burguesia nacional, la cual, en
 medio de quiebras y enganos, se vio empujada a una situacion deses-
 perada (Ibid., pp. 117-118).

 5. Pero la misma logica economica que lleva al "asalto subimperialista
 de los mercados externos, conduce tambien, dentro del mnas simplista
 modelo pseudo-marxista, a que el sistema tienda

 a subrayar sus aspectos mas irracionales, canalizando cantida-
 des crecientes del excedente economico hacia el sector improductivo de
 Ia industria belica y aumentado por la necesidad de absorber parte
 de la mnano de obra desempleada, sus efectivos militares. (Ibid., p.
 116).

 6. j Cuales serian las consecuencias politicas del fenomeno subimperia-
 lista?

 Entre otras:

 a)"(Puesto que el golpe de 1964 definio una) escision horizontal de
 las relaciones de clase (y que) a plazo mas o menos corto es ine-
 vitable que esa escision (...) provoque una guerra civil abierta
 (...), la expansion imperialista de la burguesia brasile-na (al in-
 tensificar la) explotacion imperialista del pueblo brasilenio (es
 factor suficiente para) intensificar la lucha de clases arriesgando
 la posicion de la burguesia" (Ibid., pp. 88-89).

 b) (Por otro lado) "la conjunci6n de los movimientos revoluciona-
 rios del Brasil y de los dem'as paises latinoamericanos, es decir, la
 internacionalizacion de la revolucion latinoamericana, aparece
 como la contrapartida inevitable del proceso de integracion impe-
 rialista en su nueva fase inaugurada por el golpe militar brasilenio.
 El hecho de que Ia marcha de esa integracion tienda a escindir cada
 vez mas las relaciones entre las burguesias nacionales y las masas
 trabajadoras, deja entrever que el caracter de esa revolucion, nmas
 que popular, sera socialista" (Ibid., p. 89).

 7. En trabajos posteriores, Marini trato de introducir otros elementos
 economicos en su analisis, reforzando sus principales conclusiones.
 Antes de examinarlos, convendria recordar que a fines de los afios
 sesenta varios escritos de la CEPAL y de algunos autores estruc-
 turalistas pasaron a atribuir bastante enfasis al papel del sector de
 bienes de consumo durables -BCD- en el desarrollo reciente
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 de los paises tnmas industrializados de America Latina. Estos traba-
 jos Ilamaron la atencion hacia las disparidades que existirian entre
 el nivel de ingreso per capita de esos paises y el patron de consumo
 implicito en la produccion del sector de BCD, cuyas actividades apa-
 recian como las mas dinamicas de la economia; los referidos patro-
 nes tendian a corresponder a los predominantes en los paises capi-
 talistas desarrollados, cuyos ingresos per capita eran varias veces
 superiores a los de los paises latinoamericanos. En el caso brasilefno,
 algunos analisis subrayaron el papel relevante del sector de BCD en
 los ciclos de expansion observados desde mediados de los cincuenta.

 Los trabajos mencionados, parecen haber inspirado a Marini el tratar
 de sofisticar su anilisis del subimperialismno, revelando, no obstante,
 mas imaginacion que rigor teorico, capacidad analitica u observancia
 de los hechos. A traves de esa sofisticacion el autor pretendio demos-
 trar la necesiMad del capitalismo latinoamericano de efectuar lo que
 el denomina "superexplotaci6n" de los trabajadores, la cual, a su vez,
 constituiria el (...) pilar del esquema del subimperialismo (Mari-
 ni, 1972, pag. 22). Veamos resumidamente como.

 8. La base de su razonamiento esta en el siguiente parrafo:
 Dedicada a la produccii6n de bienes que no entran o entran muy esca-
 samente en la composicion del consumo popular, la produccion indus-
 trial latinoamericana es independiente de las condiciones de salario pro-
 pias a los trabajadores; esto en dos sentidos. En primer lugar, al no
 ser un elemento esencial del consumo individual del obrero, el valor
 de las manufacturas no determina el valor de la fuerza de trabajo; no
 sera, pues, la desvalorizacion de las manufacturas lo que influya en
 la cuota de plusvalia. Esto dispensa al industrial de preocuparse por
 aumentar la productividad del trabajo para, haciendo bajar el valor de
 la unidad del producto, despreciar la fuerza de trabajo y lo lleva, in-
 versamente, a buscar el aumento de la plusvalia mediante una mayor
 explotacion intensiva y extensiva- del trabajador, asi como la
 reduccion de su salario mas alla de su limite normal. (Marini, 1973,
 p. 64).

 9. Mas adelante, en el nxismo texto, Marini trata de rectificar o al
 menos precisar mejor su analisis, al especificar que, en lugar del
 conjunto de la industria, las rams para las cuales

 (...) el aumento de la productividad inducida por la tcnica (...)
 no puede traducirse en mayores ganancias a traves de la elevacion de
 la cuota de plusvalia, sino solamente mediante el aumento de la masa
 de valor realizado. (op. cit., p. 72).

 son las ramas que producen BCD, las que serian, segn el autor,
 las mas vinculadas "a las nuevas t6cnicas de producci6n". Por lo
 tanto,

 3
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 La difusion del progreso tecnico en la economia dependiente marchara
 (...) conjuntamente con una mayor explotacio6n del trabajador, pre-
 cisamente porque la acumulacion sigue dependieondo ent lo fwndamental
 m"s del aumento de la nwsa de valor y por lo tanto de plusvalcz, que
 de la cuota de ptusvalia. (Ibid., p. 72).

 10. Por otra parte, los problemas de realizacion que ese esquema aca-
 rrearia, en la medida en que las ramas que mas absorben progreso
 tencico no venden su produccion a los trabajadores, implicarian la
 necesidad de transferir poder de compra de los trabajadores hacia
 los grupos mas altos, a fin de alirnentar la demanda por aquella pro-
 duccion. Esto significa que:

 . . ) se comprime ( ... ) la capacidad de consumo de los trabajadores
 (cerrandose) cualquier posibilidad de estimulo a la inversion tecno-
 logica en el sector de produccion destinado a atender el consumo po-
 pular. (Ibid., p. 73).

 0 sea, se cierra el circulo vicioso:

 La producci6n basada en la superexplotaci6n del trabajo volvio a en-
 gendrar asi el modo de circtilacion que le corresponde, al mismo tiem-
 po que divorciaba el aparato productivo de las necesidades de consumo
 de las masas. (Ibid., p. 74).

 11. De alli nuevamente al subimperialismo habria un paso muy corto:

 (... ) no pudiendo extender a los trabajadores la creacion de demanda
 para los bienes suntuarios y orientandose antes en el sentido de la
 compresion salarial, que los excluye-de hecho de ese tipo de consumo,
 la economia industrial dependiente no solo tuvo que contar con un in-
 menso ej ercito industrial de reserva, como que se obligo a restringir a
 los capitalistas y capas medias altas la realizacion de las mercancias de
 lujo. Esto planteara, a partir de cierto momento (que se define niti-
 damente a mediados de la decada de los sesenta) la necesidad de ex-
 pandirse hacia el exterior, es decir, de desdoblar nuevamente, ahora
 a partir de la base industrial, el ciclo del capital, para centrar parcial-
 mente la circulacion sobre el mercado mitundial. La exportacion de
 manufacturas, tanto de bienes esenciales como de productos suntuarios,
 se convierte entonces en una tabla de salvacion de una economia inca-
 paz de superar los factores desintegrantes que la afligen. Desde los
 proyectos de integracion economica regional y subregional hasta eI
 disefio de politicas agresivas de competencia internacional, se asiste eni
 toda America Latina a la resurreccion de vieja economia pritmaria-
 exportadora. (Ibid., p. 75). (El segundo subrayado es de los autores).

 12. Como seria tambien un paso la emergencia, en el caso brasilefio, de
 lo que el autor denomina textualmente "Estado militarista de tipo
 prusiano" (i ). (Ibid., p. 76).

 (...) el aumento del papel del Estado como promotor de demand,la
 en la practica se da principalmente a traves de los gastos mili-
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 tares, el tinico miedio efectivo de conswrno superfluo (...). La milita-
 rizacion del capitalismo brasilefno no es accidental ni circunstancial.
 Es la expresion necesaria de la logica monstruosa del sistema, como
 el nazismo lo fue para la Alemania de los anios treinta. Asi como ocu-
 rrio con el nazismo, la guerra debe ser su resultado (...) (Subrayado
 por los autores).

 Denitro de un marco teorico y analitico un poco mas riguroso y frente
 a una observacion menos ligera de la experiencia brasilefna, se puede
 afirmar que de ninguna manera los fundamentos economicos de esta
 "teoria" del subimperialismo se mantiene en, pie. Es mas, oscurecen
 el sentido de lo que realmente sucedio en el pais, dificultan la compren-
 si6n de la dinaimica del capiitalismo en America Latina y, lo que es
 peor au'n (como siempre), tienden a Ilevar a conclusiones profundamente
 erroneas en cuanto a las propuestas de accion politica.

 Los equivocos de los analistas del subimperialismo ilustran bien al-
 gunos de los problemas relacionados con la liiealidad en el abordaje
 de la relacion entre economia y politica, con las dificultades para identi-
 ficar contradicciones en el terreno en que ellas efectivamente existen y
 con las deficiencias de analisis economico propiamente dicho. Como
 el lector ma's familiarizado con la economia, el marxismo y la historia
 contemporanea de America Latina coTnprendera, es imposible sefialar y
 analizar en pocas p'aginas todos los equivocos, y tortuosidades del pen-
 samiento expuesto. Intentaremos, sin embargo, mostrar algunos de ellos.

 Critica a la "teoria" del suibimperiaJisnto

 Recordariamos, en principio, que no hay por que deducir que, frente a
 posibles problemas de realizaci6n, la "solucion" para una economia capi-
 talista tenga que reposar necesariamente en un creciente saldo positivo
 de la balanza comaercial (export surplus) o tambien en Ia demanda auto-
 noma gubernamental de armamentos. La demanda de consumo y de in-
 versiones de los propios capitalistas, los gastos "sociales" v de inversi6n
 del gobierno, las politicas de "pleno empleo". el desperdicio en obras o
 proyectos superfluos no mnilitares, el financiamiento de bienes de consumo
 a los sectores de poder adquisitivo insuficiente, etcetera, tambien cons-
 tituyen alternativas. Y las formas que el sistema va encontrando, creando
 y reproduciendo para mantener la demanda efectiva, asi como las contra-
 dicciones que las mismas engendran, no seran el resultado de deducciones
 abstractas ya mecanicistas, sino de circunstancias historico-concretas que
 cabe al analista tratar de identificar.

 Asi, la forma m'as rapida de poner en evidencia la fragilidad de Ia
 "teoria" del subimperialismo, consiste en comenzar recordando una re-
 lacion rmacroeconomica simple, segun la cual el Gasto Interno Bruto
 (GIB) de una economia depende en razon directa del Consumo Privado
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 (C), de la Inversion (privada y de las empresas p'blicas) (I), del Gasto
 del Gobierno (consumo e inversion) (G) y del exceso de Exportaciones
 (X) de bienes y servicios sobre las Importaciones de bienes y servicios
 (M), (servicios que excluyen pagos por "servicio de factores", como
 impuestos y ganancias). 25 En terminos ex-post, GIB es siempre igual
 al Producto Interno Bruto (PIB), pero en terminos ex-ante, puede
 variar de acuerdo con la variacion de los componentes mencionados, afec-
 tando, en consecuencia, el nivel del PIB. Segin esta implicito en el
 an'lisis del subimperialisino, a partir de mediados de los anos sesenta se
 habria cristalizado en el Brasil la tendencia cronica a que el crecimiento
 del GIB se desacelerase como consecuencia de la desaceleracion de C (lo
 que tambien repercutiria negativamente en 1), comprometiendo asi el cre-
 cmiento de las ganancias y del PIB. El regimen militar habria surgido
 precisamente como respuesta a la crisis provocada por ese problema,
 debiendo entonces buscar la solucion para el mismo via gastos militares y
 a traves de las exportaciones.

 A los gastos militares corresponderia, asi, independientemente de su
 funcion politica, haber cumplido un papel fundamental para elevar la
 demanda efectiva. Como lo afirma Marini, esos gastos representarian, al
 fin de cuentas, el usnico medio efectivo de gastar en desperdicios (sic).
 Es de suponer tambien que en la medida en que hubieran proporcionado
 aquella elevacion, deberian haber implicado un aumento de los gastos
 puiblicos cotno proporcion del PIB. Ahora bien, en primer lugar se puede
 mostrar que durante el regimen militar este aumento o no ocurri6 o fue
 ntuy pequefio. Como lo indica el Cuadro 1, los gastos pasaron del 21.1
 por ciento del PIB en 1959 al 22.5 por ciento en 1973; 26 o sea, una ele-
 vacion del 1.4 por ciento, que pudo, inclusive y probablemente, haberse
 dado antes de 1964.

 Es ma's, el pequenio incremento que hubo se explico principalmente
 por la elevacion de los gastos de transferencias, representado por los
 pagos a la prevision social y cuyo destino principal fue el financiamiento
 de la construccion de viviendas (via FGTS - Fondo de Garantia del
 Tiempo de Servicio) o el pago directo de indemnizaciones, jubilaciones
 y pensiones.

 Aunque sin evidencias muy precisas, parece plausible considerar que
 los gastos militares se hayan elevado como proporcion del PIB, debido
 al aumento en el nuimero de efectivos, en las tasas de salarios y en las
 compras de equipamientos. Pero esto fue mas que "compensado" por la
 declinacion de los gastos en otros items (siempre como proporcion del
 PIB), como subsidios (gracias, por ejemplo, a la modificacion en la poli-
 tica de precios de las empresas publicas asi como a los mas "realistas"

 25 0 sea, GIB - C+IG+G(X-M). En el caso, (X-M) equivale al saldo de la
 balanza comercial de bienes y servicios, "no de factores"e (SBC).

 26 Estamos considerando aqui tambien los subsidios y transferencias oficiales, que en
 la forrmula del GIB estin 'contenidos' en C e I.

This content downloaded from 140.180.240.182 on Fri, 26 Jul 2019 17:50:01 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LAS DESVENTURAS DE LA DIALECTICA 37

 precios de las divisas), salarios de los funcionarios publicos (caso en el
 que hubo inclusive reduccion absoluta en terminos reales), salud puiblica,
 etchtera.

 CUADRO 1

 GASTOS GENERALES DEL GOBIERNO (EXCLUYENWDO MPRESAS PUBLICAS),
 POR PRINCIPALES CATEGORIAS, COMO PORCENTAJE DEL PIB

 CATE:GORIA 1940 1959 1970 1973

 Funcionarios publicos ....... ........ 6.3 6.5 7.3 7.1

 Otros bienes y servicios comunes ...... 5.4 5.4 2.6 2.6

 Formacion bruta de Capital Fijo ..... 4.3 4.1 4.0 3.9

 Transferencias y Subsidios ..... ...... 3.1 5.1 8.5 8.9

 Total del Sector Puiblico ...... ....... 19.1 21.1 22.4 22.5

 FUENTE: Coyuntura Economica (junio de 1975). Citado en Baer, W., R. Newfarmer y
 T. J. Trebat, 1976.

 En ese sentido, los referidos dispendios no provocaron, relativamente,
 vna elevacio6n de la demanda efectiva a traves del gasto ptublico, por cuanto
 tuvieron como contrapartida una reduccion en otros items de ese gasto. 27
 Ademas, conviene notar que las modificaciones en el patron de finan-
 ciamiento del sector puiblico desde 1964, provocaron una constante re-
 ciuccion del deficit presupuestario, al punto de que este desaparece pr6ac-
 ticamente a partir de 1970 y se transforma en superavit desde 1972. Esto
 sin contar que el deficit ya venia siendo sobrefinanciado desde 1969 por
 1h colocacion de titulos de la deuda puiblica. En ese sentido, al contrario
 de lo I6gicamente previsto en el "modelo" subimperialista, el sector pu-
 blico paso a actuar como factor de absorci6n de demanda efectiva. 28

 27 En lo que se refiere a la fabricaci6n de armamentos, que Marini asegura que
 tiende a constituir uno de los pilares de la economia a partir de la instauracion
 del reigimen militar, lamentablemente no encontramos datos estadisticos que pu-
 diesen dar una idea de su significado. Marini tampoco los presenta y probable.
 mente tampoco los tiene. Pero no se necesitan datos precisos para considerar como
 una extravagancia tanto la insinuacion de un paralelo, en ese terreno, entre la
 economia brasileiia despue's de 1964 con la alemana de los ainos treinta, en cuanto
 a la idea de que la industria belica Nino a constituirse dn el (o en un) puntal,
 junto con las exportaciones, de la expansion de la economia.

 28 Asi, no tendio a configurarse en absoluto una "fiscal crisis of the state' en el Bra.
 sil despues de 1964, resultado este que sc obtuvo, en desmedro de las "funciones
 sociales" del gobierno y gracias a un significativo incremento en sus recurso
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 En lo que se refiere a las exportaciones, el indicador' mas correcto para
 evaluar la hipotesis subimperialista no consiste, como parecen suponer
 sus formulistas, en un simple examen de la evolucion del impacto de las
 ventas externas en el GIB. Lo que interesa considerar es, sobre todo,
 lr; diferencia entre exportaciones e imnportaciones (SBC), o sea, la mag-
 ritud del export-surplus. Solamente cuando este fuera positivo estara
 contribuyendo positivamente al nivel del GIB y solamente cuando crezca
 estara incidiendo positivamente en el crecimiento del GIB.

 Ahora bien, como lo indica el cuadro 2, la contribucion del SBC al
 nivel del GIB presento una tendencia clara a la disminucion entre 1965

 CUADRO 2

 BRASIL: CONTRIBUCI6N DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL (SBC)
 AL GASTO INTERNO BRUTO (GIB) (MILLONZS Dr CRUZEIROS DE 1970

 Y PORCENTAJES)

 SBC (%) (1) (%)**
 Variaci6n Variaci6no -

 SBC* GIB del SBC (1) del GIB (2) (2)

 1965 1387.6 0.9

 1966 394.0 0.2 - 993.6 2802.6 -35.4

 1967 - 735.3 --0.4 -1129.2 8290.5 -13.6

 1968 - 925.9 -0.5 - 190.7 17497.3 - 1.1

 1969 - 123.5 --0.06 802.4 17288.9 + 4.6

 1970 - 816.1 --0.4 692.6 16872.4 - 4.1

 1971 - 4375.4 -2.0 -3559.3 27704.0 -12.8

 1972 - 3459.3 -1.3 + 916.1 27704.0 3.3

 1973 - 3040.0 -1.0 + 418.5 36661.0 1.1

 1974 -14214.2 --4.3 9526.4** 38743.9** -24.6

 1975 -10918.6 3.1

 FUENTE: Calculado a partir de datos bAsicos de las Cuentas Nacionales, Co-yuntura
 Economica, julio de 1977.

 * Valor de las exportaciones de bienes y servicios menos el Valor de las impor-
 taciones de bienes y servicios. No incluyen los pagos a "serviclos de factores".

 ** Valor medio de 1974.1975 menos el valor de 1973.
 * Indica que proporcion del crecimiento del GIB entre el anio n y el an'o n-i fue

 explicada por la variacion del SBC entre esos mismos anios.
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 y 1975, siendo negativa a partir de 1967; en 1965 y 1966 fue positiva
 pero insignificante (menos del 1 por ciento). Otro tanto se puede com-
 probar por la contribucion de la variacion a-no a a-no del SBC sobre el
 crecimiento del GIB, la que fue negativa en todos los a-nos anotados, ex-
 cepto en tres y en esos casos tambien insignificante, 29 en contraste con la
 dimension absoluta del impacto negativo en los a-nos restantes. 30 Por lo
 tanto, el SBC funciono como factor no de elevacion de la demanda efec-
 tiva donmestica, es decir, de absorbedor excedente, sino como factor de
 elevacion (y cambio de composici6n) de la oferta, ocurriendo exacta-
 niente lo opuesto a lo previsto en los an'alisis del subimperialismo.

 En realidad, las propuestas de esos analisis no se sustentarian aunque
 se considerase, para comprobarlas, el indicador ma's precario, por no decir
 erroneo, representado por la sola evolucion de las exportaciones. Estas
 crecieron aceleradamente entre 1965-1975, pero explicaron solamente un
 octavo del crecimiento del GIB. 31

 Que decir de las exportaciones de manufacturas, que, seg'n Marini
 debieron ser la "tabla de salvacion" de la economria a partir de mediados
 de los sesenta en la medida en que permitirian contrabalancear los efectos
 del subconsumo? Su contribucion al crecimiento del GIB fue absoluta-
 ir-ente insignificante, porque explicaron tan solo un tercio del crecimiento
 de las exportaciones totales (Cuadro 3), las cuales, como dijimos antes,
 explicaron, a su vez, solamente un octavo del crecimiento del GIB.

 Inclusive en relacion al aumento de la produccion industrial la contri-
 bucion de las exportaciones de manufacturas no fue importante, algo
 menos del 3 por ciento, segun el Cuadro 4. 32 Entre estas exportaciones
 predominan las originarias de las industrias "tradicionales" (alrededor
 de un 50 por cierto), donde, dicho sea de paso, la Ilamada burguesia

 29 Por ejemplo, en 1969, afio en que la contribucion fue mayor, la variacion del
 SBC con relacion a 1968 implico solamente un 4.6 por ciento del aumento total
 del GIB.

 30 Considerando solo los anios extremos del periodo, la contribucion del SBC al cr-
 cimiento total del GIB fue negativa, del orden del 6 por ciento.

 31 Dato obtenido a partir de la fuente indicada en el Cuadro 2.
 32 Otras fuentes sugieren que la referida contribucion puede haber sido mejor, pero

 en todo caso siempre en el nivel de un digito (tal vez entre un 4 y 6 por ciento)
 lo que sigue representando una proporci6n reducida. Para algunas ramas aisladas,
 principalmente del grupo de las "tradicionales", como indumentaria y calzado -y
 no para las de BCD, como predijo el analisis del subimperialismo- la contribu-
 cion fue mas relevante. Para las actividades productoras de BCD, a pesar del
 crecimiento rapido de sus exportaciones a partir de 1970, la contribuci6n no tuvo
 mayor significacion. Y ese crecimiento Fapido se debi6 menos a problemas de
 demanda interna, que como se-nal crecio -aceleradamente, y mias a los incentivos
 y presiones gubernamentales asi como a la division regional del trabajo de em-
 presas mtnltinacionales, y al hecho aritmetico de que partian un monto reducido.
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 CUADRo 3

 EXPORTACIONES BRASILENAS

 (VALORES EN MILLONES DX D6LARZS CORRIENTFS, VARIACIONES ANUALES
 EN PORCENTAJES)

 Prodztctos Primarios Productos Industriales Total
 Valor Variacion Valor Variacion Valor Variacion

 1964 1,340.5 ... 89.3 ... 1,429.8
 1965 1,466.5 9.4 129.0 44.5 1,595.5 11.6
 1966 1,598.6 9.0 142.5 10.5 1,741.4 9.1
 196/7 1,490.2 6.8 163.8 14.9 1,654.0 - 5.0
 1968 1,706.3 14.5 175.0 6.8 1,881.3 13.7
 1969 2,066.5 21.1 244.7 39.8 2,311.2 22.9
 1970 2,373.2 14.8 365.7 49.4 2,738.9 18.5
 1971 2,381.0 0.3 522.9 43.0 2,903.9 6.0
 1972 3,160.9 32.8 830.3 58.8 3,991.2 37.4
 1973 4,864.8 53.9 1,334.4 60.7 6,199.2 55.3
 1974 5,804.5 19.3 2,146.7 60.9 7,951.2 28.3
 1975 6,165.1 6.2 2,504.8 16.7 8,669.9 9.0
 1976 7,579.8 22.9 2,550.6 1.8 10,130.4 16.8

 FUENTE: Secretaria de Planeamiento de la Presidencia de la Republica.

 CTJADRO 4

 PRODUCCION Y EXPORTACIONES INDUSTRIALFS

 (EN MILLONES DE CRUZEIROS DE 1970)

 Produccion Exportaciones
 Industrial Industriales

 Afios (a) (b)

 1965 57 366 1 105
 1966 65 456 982
 1967 65 552 1 303
 1968 76 630 1 363
 1969 84 600 1 774
 1970 95 513 2 459
 1971 109 076 2 790
 1972 128 927 3 887
 1973 149 298 4 023
 1974 160 645 4 046
 1975 166 589 4 484

 FUENTE: Bonelli, R. y P. Malan, 1976.
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 nacional " tiene un peso nada despreciable, beneficiandose por lo tanto
 con la apertura exportadora de la economia, al contrario de lo que sen-
 tenciaba Marini.

 En realidad, en el Brasil, la componente fundamental del crecimiento
 de la demanda (en terminos ex-post) fue, en vez del export swrplus o
 de los gastos militares, el cansumo priivado, cuyo crecimiento, entre
 1965-75 explico casi dos tercios del aumento del GIB. Y esto se debio
 2 factores del tipo elevacion del ingreso de los grupos medios altos, finan-
 ciamiento al consumo, crecimiento del empleo, etcetera.

 Este uiltimo aspecto, el del empleo, nos remite, de paso, a la aberrante
 suposicion que Marini utiliza en su version mnas "cruda" de la teoria del
 subimperialismo, para explicar la estrechez del mercado intemo: que la
 penetracion del capital extranjero en la industria interna, al implicar
 mayor utilizacion de tecnologia moderna, Ilevaria a la reduccio3n absoluta
 del nivel de ocupacion. Como lo indico el uiltimo censo industrial, entre
 1959 y 1970 el empleo industrial aumento en un 50.2 por ciento, no obs-
 tante el relativo estancamiento del sector entre 1962 y 1967. Y de 1966-67
 a 1972-73 el aumento de la ocupacion manufacturera alcanzo el promedio
 de crecimiento anual del 9 por ciento. 34

 Evidentemente, el hecho de no haber sido significativo como compo-
 iiente de la demanda global, no implico que el aumento de las exportacio-
 nes fuese irrelevante para el crecimiento de la economia en el perfodo
 analizado. Al contrario, su notable dinamismo, indicado en el Cuadro 3,
 represento un papel cualitativo crucial para la performance de la economia.
 Pero la motivacion gubernamental al montar una formidable bateria de
 incentivos y estimulos a las exportaciones, no fue la de elevar la demanda
 efectiva global y si, primordialmente, la de generar las divisas indispen-
 sables para obtener la deseada apertura de la economia, en terminos de
 importaciones, endeudamiento, formacion de reservas y mayores inversio-
 nes extranjeras. Y, cabe sefialar, es precisamente el peso en terminos de
 salida de divisas que esa apertura represento y que no puede ser contra-
 balanceado por mucho nmas tiempo por las entradas, aunque rapidamente
 crecientes, de las exportaciones, lo que seguramente obligara a la pol'itica
 econ6mica a orientarse en el sentido de la creacion de un export surplus
 en los proximos anos, no con el prop6sito de elevar la demanda efectiva
 sino para que la economia, dado el estilo en que se desarrollo6, pueda pagar
 el precio de "haber vivido mas alla de los medios", para usar una expre-

 as Inclusive sus sectores "menos" monoplistas. Gomo sefial un informe del IPEA, re-
 firinndose probablemente a 1973, cerea del 80 por ciento de las exportaciones de
 las e.mpresas privadas nacionales son afectadas por firmas considerada pequejias
 y medianas (Doellinger y Cavalcanti, 1975, p. 72).

 34 De acuerdo con los datos del Boletin del SEPT, Mtinisterio de Trabajo. Incluso
 evitando la base 1966-67, cuando el nivel de la actividad industrial amn era muy
 bajo, las tendencias al crecimiento del empleo manufacturero se mantuvieron ele-
 vadas' 7 por ciento anual entre 1969-70 y 1972-73.
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 si6n grata a la derecha cuando critica a gobiernos de orientacion mas
 populista.

 IV. LA "T'ORfA" DE LA SUPEREXPLOTACION DEL TRABAJO (O LA PLUS
 VALIfA QUE NUNCA ES RELATIVA)

 e Que decir en relacion a la "l6gica de hierro" de la superexplotaci6n
 del trabajo, que, dentro de la dialectica de Marini, paso de consecuencia
 del intercambio desigual a fundamento del subimperalismo (en su versi&n
 menos cruda), representando, segiun el autor, el rasgo esencial del capi-
 talismo dependiente?

 En principio, conviene dejar establecido que en el Brasil la concentra-
 cion del ingreso durante la vigencia del regimen militar, aumento; el
 funcional, a favor del capital, el personal, a favor del 5 por ciento de los
 de mayores ingresos y el correspondiente a salarios y comisiones, a fa-
 'for de los grupos mas altos de la jerarquia de las empresas. Fue determi-
 nante, en ese proceso, la supresion, mediante la represion, de las liber-
 tades de organizacion, representacion politica y protesta de los sectores
 populares, incluidos los sindicatos, que fueron lilevados a una situacion
 de impotencia. En los primeros ainos del regimen hubo inclusive una re-
 duccion absoluta de las tasas de salarios de grupos considerables de tra-
 bajadores, especialmente de los menos calificados, habiendo la recupera-
 cion de los niveles reales anteriores, si es que llego a completarse, tenido
 lugar en forma lenta, irregular y penosa, no obstante el veloz y sostenido
 aumento de la productividad media de la fuerza de trabajo, desde 1968
 inclusive.

 Es plausible, por otro lado, el diagnostico de corte estructuralista que
 subraya: a) los BCD se han constituido en un (o incluso en el principal)
 eje dinnamico de crecimiento de la econornia desde hace casi veinte a-nos
 -fenomeno que, con diferencias de tiempo y algtin enfasis, se ha repetido
 en otros paises de Ame'rica Latina- asi como b) que hay una disparidad
 'atipica" -tomandose como referencia los paises capitalistas desarrolla-
 dos- entre las formas de consumo "moderno" que se han difundido y que
 cn gran parte se asocian a los BCD, y el ingreso medio de muchos paises
 de la region (y, obviamente, las remuneraciones de la fuerza de trabajo).

 Las dos premisas estructural-cepalinas3" nos parecen correctas, pero
 ei razonamiento que desarrolla y las conclusiones a que Ilega Marini a

 3, Para los datos y la discusi6n sobre la evolucion de la distribucion del ingreso y de
 los salarios, ver: DIEESE, 1975; Suplicy, 1977; Bacha y Taylor, 1977 y Macedo,
 1977.

 36 Ver, por ejemplo, CEPAL, 1969 y, entre otros, los diversos trabajos de Anibal
 Pinto y Celso Furtado.
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 partir de ellas, constituyen el ejemplo tipico de la inhabilidad para retener
 el caracter contradictorio de todo proceso economico-social y se basan en
 la correlativa propension a lIevar siempre al limite las tendencias que se
 manifiestan en determinadas fases del referido proceso, aprisionandolas,
 estaticamente, bajo la forma de supuestas "leyes". Veamnos como.

 En principio, es u'til recordar que es valida a un cierto nivel de abstrac-
 cion 37 la idea que Marini toma prestada del analisis economico de tradi-
 cion marxista seguin el cual si no es posible reducir el costo a valor-trabajo
 de la mano de obra mediante la reduccion del valor de las mercancias nece-
 sarias a su subsistencia (suponiendo su salario real constante), la tasa de
 plusvalia solo puede aumentar mediante una extension de la jornada de
 trabajo, 38 o mediante una reduccion de los salarios (en valor y tambien
 en terminos reales, puesto que el valor unitario de las mercancias que el
 trabajador consume no cambio). Es sobre la base de esa premisa teorica
 que Marini, suponiendo que la mano de obra no consume (o lo hace mal)
 productos industriales, concluye en que no hay manera de que la industria
 eleve el excedente por trabajador a no ser a traves de uno de los expe-
 dientes sefialados. En esa circunstancia, segun afirma Marini, el indus-
 trial dejaria de lado inclusive la preocupacion por el aumento de la pro-
 ductividad del trabajo, porque ese aumento reduciria el valor (trabajo)
 unitario de mercancias que los trabajadores no consumen, no permitiendo,

 por lo tanto, el aumento de la tasa de plusvalia. Y si esta no se eleva j co-
 mo acumularia el industrial? El se ve obligado, por lo tanto, a aumentarla
 "a la fuerza"', superexplotando la mano de obra, via aumento de las horas
 trabajadas y/o de la reduccion de su salario. 0 sea, no existiria la posibi-
 lidad de que se produzca plusvalia relativa, quedando solo la plusvalia
 absoluta. En ese sentido, la sobrevivencia y la expansion del capitalismo
 dependiente estarian condicionadas a la extension de la jornada de trabajo
 y/o a la reduccion absoluta de los salarios reales.

 Enumeremos algunos de los equivocos que est'an por detras de esa con-
 clusi6n I.

 1. Lo que interesa al inidustrial no es la tasa de pltsvalia y si la tasa de
 ganancia, la cual representa, para el coniportamiento del empresario,
 el elemento fundamental del movimiento de la economia capitalista.
 Y aunque no pudiera elevar su tasa de plusvalia, debido a que los tra-
 bajadores no consumen sus productos, la industria podria elevar su
 tasa-de ganancia, mediante el abaratarniento en valor del capital cons-
 tante (para seguir dentro de la concepcion marxista), o sea, la ele-
 vacion de la productividad de la fuerza de trabajo empleada en su
 produccion. En ese caso, aunientaria la relacion producto-capitat

 *7 Por ejemplo, no considerando los problemas de transformaci6n de valor en precios.
 88 Sin qtue el salario-hora se mantenga, suptuesto qcue Marini se olvida de hacer.
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 en valor, 39 manteniendose constantes la productividad del trabajo y
 la tasa de plusvalia (suponiendo que los salarios no se eleven en valor).
 Y la tasa de ganancia se elevaria no obstante la constancia de esas

 dos uiltimas relaciones. j Como se podria abaratar el capital constante
 en valor? Mediante la mejora en la calidad o por el uso mas eficiente
 (por ejemplo debido a economias de escala) del capital constante
 empleado en el sector que produce capital constante. Con eso se ele-
 varia la productividad de la fuerza de trabajo ocupada en ese sector
 sin aumentar la relacion producto-capital en valor o la tasa de ga-
 nancia del sector; tampoco se alteraria la tasa de plusvalia. 40 Ademas,

 la industria podria apropiarse de plusvalia elevando la productividad
 eii las fabricas de los bienes que vende, por ejemplo, a la agricultura,
 sin transferir los resultados de ese aumento a los precios y financiando

 a los agricultores la compra del aumento de la produccion que re-
 sulto del incremento de la productividad; o, tambien, en caso de redu-
 cirse los precios, podria elevar su tasa de plusvalia gracias a la

 89 Se dice relacion producto-capital en valor solo para indicar que los elementos que
 entran en su determinacion estan medidos en valor, y no, evidentemente, porque
 ella sea medida en valor. se puede mostrar facilmente que r = a (1-n), siendo
 r la tasa de ganancia, ca la relacion producto-capital en valor y no la participa-
 cion de los salarios en el producto (tambien en valor). Suponiendo que n es
 constante (o sea, de plusvalia constante) un aumento del uno por ciento en a
 provoca similar elevacion en r, teniendo efecto identico al de la disminuci6n del
 uno por ciento en n. A su vez, la variacion de n es exactamente igual a la tasa
 de plusvalia, con el signo cambiado. Supusimos que la tasa de ganancia se calcula
 solo a partir del capital constante; de lo contrario la formula seria igual a la
 presentada en la nota. Pero eso no altera lo fundamental de nuestro razona-
 miento.

 '0 Notese que en este caso la productividad del trabajo se eleva sin que haya au-
 mentado, necesariamente, la composicion orginica del capital, circunstancia que
 Marini parece considerar imposible, cuando, por ejemplo, escribe que: "El con-
 cepto de subimperialismo (...) apunta a la especificacion de como incide en la
 economla dependiente la ley seguin la cual el aumento de la productividad del
 trabajo (y por lo tanto de la composicion organica del capital) acarrea un au-
 mento de la superexplotacio'n" (Ibid., p. 99). (Subrayado por los autores).
 En efecto, el aumento de la productividad del trabajo como consecuencia del
 aumento de la composicion orginica es solo una de las alternativas. Un dominio
 tan frigil de las categorias marxistas continu'a siendo sorprendente en quien se
 propone formular "leyes" del desarrollo capitalista en la periferia e inclusive ace-
 lerar "el parto de la teoria marxista de la dependencia" (Ibid.. p. 101: ver tam-
 bien p. 99). Su confusion conceptual y aritmetica Ilega al punto de llevarlo a decir
 que: "El desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, que implica producir mas
 en el mismo tiempo y con un mismo gasto de fuerza de trabajo, reduce la can-
 tidad de trabajo incorporada al producto individual y reduce por lo tanto su valor,
 afectando negativamente la plusvalia". (Ibid., p. 95).
 Ahora bien, es evidente que si la masa de valor producido no decrece, y no
 habra porque suponer lo contrario, y si el salario en valor de la fuerza de tra-
 bajo no aumenta (el real si podria aumentar) y no habria porquc suponer lo con-
 trario, la plusvalia no se reducirai.
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 devaluacion de los productos basicos debida, a su vez, al abaratamiento
 (o mejora de la calidad) de los bienes industriales que la agricultura
 adquiere (suponiendo salarios reales constantes en la industria y en
 la agricultura y que la agricultura transfiere por lo menos parte de su
 aumento de productividad a los precios).

 Asi, Marini revel6 desconocer el papel que puede desempefnar el
 progreso t&nico en la produccion de las mereancias que integran
 el capital constante y de aIli en Ia elevacion de la productividad y
 de la tasa de ganancias, 42 papel que historicamente fue vital para el
 desarrollo del capitalismo. Para este, la "devaluaci6on" o la "mejora"
 del capital constante puede ser tan importante como la devaluacion
 directa de los productos basicos. De eso resulta que aun si la hip&
 tesis de que los trabajadores no consumen productos industriales
 fuese correcta, esta circunstancia no bloquearia necesariamente el
 desarrollo capitalista ni Ilevaria necesariamente a que la uinica "solu-
 cion" para el sistema consista en el aumento de la jornada de trabajo
 o en la reduccion absoluta de los salarios. Entiendase: esto no sig-
 nifica que en ciertas coyunturas especificas de una economia capi-
 talista -como en el caso brasilefio de los afios sesenta 43 la referida
 reduccion sea prescindible. Pero entre eso y la deduccion de que el
 dilema "superexplotar o perecer" se transfornla en una ley que se
 repone inexorablemente, hay una distancia enorme, ocupada por la
 falta de rigor teorico y de agudeza analitica.

 2. A partir de la suposici6n de que los trabajadores no consumen bie-
 nes manufacturados, concluir que los industriales no se interesarian
 por aumentar la productividad de la fuerza de trabajo, no constituye
 una aberraci6n solamente te6rica. En el Brasil, entre 1959 y 1970
 la productividad de la fuerza de trabajo industrial se elevo en un 75
 por ciento (Bonelli, 1975, Apendice). Por otro lado, el ntumero de
 horas trabajadas por semana aumento en el mismo periodo cerca de
 un 4.4 por ciento (Bonelli, op. cit.) lo que no podria explicar mas que

 41 El razonamiento para la agricultura puede extenderse al sector productor de pro
 ductos bisicos en general, incluyendo actividades industriales.

 42 Recapitulando: el abaratamiento del capital constante, sin alterar su calidad y la
 eficiencia de su uso, Ileva a un aumento de la tasa de ganancias, manteniendo
 la productividad del trabajo constante; la mejora de la calidad o del uso del
 capital constante en el sector productor de capital constante no aunenta la tasa
 de ganancia sino la productitvidad del trabajo, disminuyendo el valor unitario
 de su produccion. Pero esto permite el abaratamiento de esos bienes, que Ileva
 al aumento de la tasa de ganancia. Estamos suponiendo en ambos casos que la
 tasa de plusvalia no se altera. Evidentemente, una combinacion simultinea de
 ambos fenomenos (abaratamiento y mejora de la calidad o del uso) -puede llevar
 a un aumento simultaneo de la tasa de ganancia y de la productividad del tra,
 bajo.

 43 Ver, al respeeto, Tavares y Serra, 1970.
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 una pequena parte del aumento en la tasa de explotacion. Esto des-
 miente la idea que atribuye un papel crucial del aumento de la jor-
 nada de trabajo para explicar el crecimiento que hubo.44

 3. Ademas, es erroneo suponer, como lo hace Marini, que los pioductos
 industriales son irrelevantes en la canasta de consumo de la masa de
 trabajadores. A traves de una investigacion sobre el modelo de vida
 de la clase trabajadora de la ciudad de San Pablo (DIESSE, 1974)
 se comprob6 que en 1969-70 cerca del 32 por ciento de los gastos de
 las familias cuyo ingreso era inferior a 3.1 salarios minimos eran
 destinados a productos y servicios diferentes de alitnentacton y vi-
 vienda, siendo que solamente para indumentaria y equipamiento
 domestico eran destinados el 13.6 por ciento de los gastos. Para las
 familias cuyo ingreso variaba entre 3.1 y 6.2 salariog minimos, esos
 porcentajes eran del 37 y 15.5 por ciento respectivamente. No habria
 que ignorar, adema's, que parte de los alimentos son- semi-industria-
 lizados y que aun para los que no lo son, el proceso de produccion,
 transporte y comercializacion, requiere insumos industriales.

 4. Cuando Marini se corrige diciendo que donde "el aumento de la
 productividad conducida por la tenica no, puede traducirse en ga-
 nancias" es en el sector BCD (y no en el conjunto de la industria),
 no hace mas que renovar sus equivocos. En efecto, parte de lo que
 mencionamos en relac'in al conjunto de la industria, vale para el
 sector de BCD: aun admitiendo que los trabajadores practicamente
 no consumen sus productos, ese sector puede,elevar la tasa de ganan-
 cias mediante la "devaluacion" de su capital, y aumentar la producti-
 vidad, medi'ante la mejora de la calidad o -del uso mas eficiente de su
 capital. Incluso con la debida cautela por el hecho de que la relacion
 producto-capital en valor o en precios no significa lo mismo, es inte-
 resante- comprobar el aumento considerable de ese coeficiente, calcu-
 lado a traves de precios constantes, en las ramas representativas del
 sector de BCD (ramas de material electrico y transportes) entre
 1959 y 1970 cerca del 12 por ciento. (Bonelli, 1975, Apendice) "

 "4 No se dispone, evidentemente, de estimaciones en cuanto al aumento de desgaste
 de eneirgia de la mano de obra por hora trabajada. Pero seria irrealista suponer
 que su virtual aumento pudiese explicar una parte significativa de la elevaco'n de
 la productividad.

 "5 En el caso particular de la industria de materiales de transporte, si la participa-
 cion de los salarios en el producto (valor agregado) hubiera realmente %umnentado
 de 30.8 a 35.8 por ciento durante el periodo citado (lo que constituy6 casi una
 excepcion dentro del conjunto de la industria, porque en 18 de las Zl.ramnas del
 sector la referida participacion habria bajado) seria precisametne el aumnento
 de la relacion producto-capital (en precios) el factor que impidio que la tasa
 de ganancias declinase en razon de la mayor participacieSn de los salarios en el
 producto y hasta contribuy6 a un pequefio aumento de la referida tasa. (os da-
 los son de Bonelli, op. cit.).
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 Pero no fue solamente la relacion producto-capital lo que aumento.
 Tambien lo hizo la productividad del trabajo, y en proporcion nmayor
 que la del conjunto de la industria (ver Bonelli, op.. cit.), aunque Ma-
 rini haya considerado que eso seria in'til para el sector; n6tese, ade-
 mas, que para ese aumento la contribucion de la extension de la jor-
 nada de trabajo no fue significativa.

 5. Por u'ltimo, dentro del acopio de equivocos, recordari'amos auin la idea
 de Marini seg'n la cual al comprimirse la capacidad de consumo de
 4os trabajadores "se cierra cualquier posibilidad de estimulo a la in-
 version" (subrayado nuestro) en el sector productor de productos
 basicos. circunstancia que, fatalmente, impediria que el sector indus-
 trial aumentase su tasa de plusvalia a traves de la "devaluacion" de
 las mercancias destinadas a la reproduccion de la fuerza de trabajo,
 cerrandose, asi, el circulo vicioso de la superexplotacion. No tanto.

 Es muy cierto que podria existir una gran correlacion entre ritmo de
 crecimiento de la demanda por cierto tipo de bienes y la intensidad de pe-
 netracion del progreso tecnico en su produccion. Pero de alli a deducir
 una ley que asegure la imposibilidad de que lo segundo ocurra sin que
 haya una demanda dinamica, hay una distancia enorme. Sobre todo si,
 como insinu'a Marini, el capitalismo dependiente estuviera al borde del
 (olapso debido a la progresiva elevacion de los precios relativos de los
 productos basicos, la cual derivaria de la constancia de los valores unita-
 rios de esos bienes, mientras que las demas mercancias, con el acceso al
 progreso tecnico, se irian desvalorizando. Si esto ocurriese de hecho i que
 otro poderoso aliciente habria para elevar la productividad en las activi-
 dades productoras de productos basicos?

 Pero despues de contradecirse con la logica, Marini se contradice de
 nuevo con los hechos. Notemos que a lo largo de los a-nos sesenta las in-
 dustrias de productos basicos estuvieron, es cierto, por detr'as de las otras
 y del promedio del sector industrial en lo que se refiere a inversion y cre-
 cimiento. Esto seria de esperar, tanto debido al papel subordinado de esas
 ramas en el proceso de acumulacio6n capitalista, como por las elasticidades
 de la demanda (dado el patron de distribucion del ingreso prevaleciente)
 y por la compresion salarial que tuvo lugar. Pero su crecimiento a lo
 largo de la decada asi como las inversiones realizadas en ellas no fueron
 despreciables, del mismo modt que no lo fueron la elevacion de la pro-
 ductividad del trabajo y, por lo tanto, la "devaluacion" de los bienes pro-
 ducidos: entre 1959 y 1970 el producto real-de las ramas m'as represen-
 tativas de los productos b'asicos (textiles, indumentaria y calzado, ali-
 mentos, bebida y tabaco) aumento en un 80 por ciento, la productividad
 del trabajo en un 46 por ciento y la reserva de capital en un 90 por ciento
 (promedio no ponderado). Y esta tendencia se acentuo a partir de la
 recuperaci6n del dinamismo del crecimiento industrial, dados los efectos
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 de cste sobre el empleo y la tasa de salarios, actuando en el mismo sen-
 tido los incentivos a las exportaciones de manufacturas. Asi, entre 1969
 y 1973 la produccion de bienes de consumo no durable -BCND- se
 elevo al 12.3 por ciento al afio (ver Malan y Bonelli, 1976, p. 372) y es
 de presumir que en ese cuatrienio la inversion y productividad en las
 ramas correspondientes aumentaron acentuadamente. Se diria, con razon,
 que parte de ese dinamismo se explica por el crecimiento de las exporta-
 ciones que, solamente para los textiles, se elevaron dos veces y media
 en cuantia entre 1970-1974 (Coyuntura Economica, febrero de 1977).
 Pero el argumento no es ese.

 Lo fundamental es que no hubo congelamiento tecnologico del sector
 de BCND ni, mucho menos, estancamiento de la productividad de la
 fuerza de trabajo ocupada en el. El supuesto circulo vicioso de la super-
 explotacion no se cierra, por lo tanto, por alli. 46

 Las consideraciones anteriores, al mismo tiempo que diluyen los deter-
 minismos mas simplistas de la "ley" de la superexplotacion, abren tam-
 bien el espacio para la introduccion de otros elementos relacionados con
 la evolucion de la estructura productiva y de los salarios de los trabaja-
 dores. Dada, sin embargo, su complejidad, escaparia a los limites de este
 articulo analizarlos aqui, razon por la cual dejaremos solo indicadas al-
 gunas cuestiones pertinentes al asunto.

 Cuando se pregunta, por ejemplo, por que la modernizacion y la "de-
 v-aluaci6n" que hubo no permitieron ni crearon condiciones para una
 politica salarial "menos dura", habria que tomar en cuenta que la rela-
 cion producto-capital (en precios constantes en el sector de BCND dis-

 46 En el fondo, el engaiio de Marini, aunque accidentalmente, guarda familiaridad
 con el modelo ricardiano simple, seguin el cual los trabajadores solo consumen un
 tipo de producto, no industrial, cuya produccion no se beneficia del progreso tec-
 nico y que esti sujeta a rendimientos decrecientes, siendo la tasa de ganancias de-
 terminada por la productividad del trabajo en la tierra marginal (dados los sala-
 rios, que estin regulados por el nivel de subsistencia y son por lo tanto premisas
 constantes en t6rmiinos reales). La diferencia mis importante con ese modelo
 es que Marini no supone que los rendimientos en la produccion de productos bi-
 sicos sean decrecientes. Por otra parte, para Marini, la tasa de ganancia no es
 necesariamentC descendiente como en el modelo ricardiano, pero tampoco tiene
 como elevarse a no ser mediante la reduccion de los salarios y el aumento de la
 jornada de trabajo (que Ricardo toma como invariantes). Pero los errores b-
 sicos son parecidos: primero la suposicion de que los trabajadores no consumen
 otros bienes (diferentes de los alimentos agricolas -maiz- en el caso de Ricardo
 o los provenientes de la agricultura y de las industrias tradicionales en el caso de
 Marini, en su versi6n menos cruda; en la mis cruda, el supone que los trabajadores
 no consumen productos industriales); segundo, que el progreso tecnico es defini-
 tivamente adverso a las actividades productoras de productos bisicos. De cualquier
 modo, si Marini conociese los escritos de Ricardo, asi como los de los autores
 que lo criticaron (incluso Marx), podria haberse dado cuenta de sus errores,
 porque el rigor del mismo Ricardo y la agudeza de sus seguidores y criticos, per.
 mite identificar con absoluta claridad cuales son las premisas de las que el autor
 ingltes parte y cuiles las consecuencias de su analisis.
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 mninuyo, al menos a lo largo de los a-nos sesenta (ver Cuadro 5). 0 sea,
 en este aspecto, no fue solamente la lenta "devaluacion" de los productos
 ba'sicos lo que contribuyo a retener los salarios sino tambien la insufi-
 ciente mejora de la calidad o del uso m'as eficiente del capital invertido
 en el sector. 47

 Otro punto relevante se relacionaria con la indagacion de por que la
 mnodernizacion y la "devaluacion" de la produccion de BCND no mar-
 charon mas rapido. Parte de la respuesta, sin duda, tendria que ver con
 las limitaciones que hubo en el crecimiento de la demanda, derivadas
 por lo menos de dos factores: a) una cierta "sustitucion" en el consuma
 de BCND incluso entre los sectores sociales de ingreso mas bajo, como
 resultado del efecto de demostracion, abaratamiento relativo de los se-
 gundos en relacion a los segundos y facilidades de cr&dito; 48 b) la com-
 presion de las tasas de salarios de los trabajadores menos calificados
 (incluso parte de los trabajadores de "cuello blanco", como es el caso
 de los funcionarios p'blicos y bancarios) hasta, probablemente fines de
 la decada pasada. Esto no nos Ileva de vuelta al argumento de Marini,
 de acuerdo con el cual la disminucion del poder de compra de los traba-

 jadores cierra "cualquier posibilidad de estimulo a la inversion" en las
 acti-vidades productoras de productos ba.sicos. Primero porque, como
 y'imos, tal cosa no sucede, pudiendo el sector dinatnizarse en la medida
 en que la economia y el crecimiento del empleo lo hagan. Segundo por-
 que Marini atribuyo esa falta de poder de compra a la circunstancia de
 que las actividades industriales lideres, productoras de BCND, s4lo po-
 drian elevar sus ganancias (o mantenerlas) gracias a la reduccion (o
 congelamiento) de los salarios o de la extension de ila jornada de traba-

 47 Quiza cabria especular, por otro lado, si los subsidios concedidos a las exporta-
 ciones de productos basicos manufacturados (bajo la forma de creditos, exencio-
 nes tributarias o devoluci6n de impuestos, etcetera) no podrian haber sido dados,
 alternativamente, para su venta en el mercado interno, con consecuentes efectos
 positivos sobre los salarios reales. Habria que tener en cuenta, no obstante, que
 esos efectos serian de pequenia envergaduira. Por otra parte, la prioridad a las
 exportaciones se establecio en funcion de la estrategia de apertura de la economia,
 tan incondicionalmente perseguida desde 1964 (estrategia que, por cierto, no obe-
 decio a ninguna compulsion "subimperialista".

 48 Para indicaciones sobre esa sustitucion, en los ainos sesenta, ver la ya citada in-
 vestigaci6n sobre el modelo de vida de la clase trabajadora de San Pablo (DIEESE,
 1974). Como en ella se indica, la sustitucion tuivo lugar Ino obstante ser el ingreso
 medio real de las familias en 1969-70 mas o menos el mismo quie en 1959. En
 cuanto a los precios relativos, los datos son elocuentes: entre 1969 (primer semes-
 tre) y 1976, el precio promedio de los BCND se elevo 3.4 veces mientras que el
 precio promedio de los BCND aument6 5.4 veces y el precio promedio de los bie-
 nes de consumo y de produccion reunidos 4.8 veces. (Datos de Coyuntura Eco-
 n6mica, de septiembrc de 1977). Es evidente, desde luego, que la diferencia en
 la evolucion de los precios relativos configura un fen6meno recurrente: limita
 la demanda de BCND lo que, a su vez, limita el crecimiento de la agrupacion
 correspondiente y por lo tanto su modernizaci6n.

 4
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 jo, lo qtie, como tambien ya vimos, no es cierto. Una idea simple que
 quisieramos recordar aqui es la de que la tompresion salarial, en la
 proporcion en que ocurrio, no se debio exclusivamente a una l6gica
 inexorable de la econonia del "capitalismo dependiente" la cual habria
 obedecido ciegamente a la represion politica que efectivamente se dio y
 que anulo las posibilidades de organizacion y protesta de los sectores
 populares. Por cierto, dada la correlacion de fuerzas que adopto el
 poder en 1964, habia limites "estructurales" a las soluciones posibles a
 la crisis economica de 1963-64. Pero fue el reaccionismo de aquellas fuer-
 zas y la considerable debilidad de los sindicatos y agrupaciones politicas
 afines los que ilevaron la represion salarial y las politicas economicas
 "antisociales" tan lejos como fueron, mas tal vez de lo exigido necesaria-
 mente para controlar la inflacion y para restaurar los mecanismos de acu-
 mulacion parcialmente desarticulados por la crisis. Y una vez que la
 economia-encontro el camino de la recuperacion, en condiciones de un
 rellano salarial m'as bajo "'embutido" en sus esquemas de acumulacion, 4
 se hizo mucho mnas dificil promover cualquier alteracion significativa en
 la politica previamente adoptada, sobre todo si venia de "arriba hacia
 abajo". No fue por menos que aun despues de 1968 y hasta 1973, en
 pleno auge del "milagro", con la inflacion priacticamente estabilizada y el
 PIB creciendo a un promedio elevadisimo, se mantuvo una politica ofi-
 cial de fuerte restriccio6n salarial, quedando las mejoras eventualziente
 obtenidas en ese terreno sujetas a las "fuerzas de mercado" y, no por
 cuenta ya sea de la politica oficial (que permanecio restrictiva) o par la
 acci6n sindical o de protesta social, que siguieron tanto o meas reprimidos
 e. inexistenites que antes.

 No se pretende negar que en una economia subdesarrollada un patron
 de desarrollo dinamizado por los BCND tienda a ser restrictivo en lo
 que se refiere a las posibilidades de redistribuir el ingreso directa a- indi-
 rectamente (en este caso a trave's de los "gastos sociales del Estado") y
 que, inclusive, Ilegue a inducir a una mayor, concentraci6n del mismo.
 Pero, pensando en el caso del Brasil, no habria por que dar por sentado
 que debido a su capacidad para reorientar las curvas de demanda y
 niovilizar financiamiento para sus ventas, el sector de BCND tutvhse que
 crecer a razon de 20 por ciento atl anio. Nos parece que, en gran medida,
 ei crecimiento de ese sector tambite respondio a la concentracion del
 iiigreso derivado de factores "exogenos" como la represion a las liber-
 tades de arganizacion, representacion politica y protesta de los sectores

 49 Un ejemplo de esc fenomeno fue la elevacion de las cargas sociales de la fuerza
 de trabajo, que vinieron a contrabalancear particularmente el efecto de la com-
 presion salarial sobre los costos de la mano de obra y que fueron destinados a
 financiar la construccion residencial. Otro fue el espacio que la compresion sa-
 ltrial abri6 para que las actividades productivas absorbieran los mayores costos
 finantiero5 que caracterizaron la reorganizaci6n y el desarrollo del sector finan-
 ciero desde 1964.
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 populares. Y no -abria por que suponer que la permanencia o reconquista
 parcial o total de esas libertades, en especial las referidas al poder con-
 tractual de los sindicatos, hubiese sido o sea necesariamente impeditiva para
 la pernmanencia del sistenma, debido a alguna imposicion incuestionable de
 "leyes" que gobernarian el "capitalismo dependiente". No esta fuera
 de proposito admitir que alguna redistribucion del ingreso (o conten-
 c3on de su "desigualizacion") derivada de la presion popular, hubiera
 podido o pueda provocar en una determinada coyuntura ciclica, un cierto
 margen de reajuste (dinamico) de la estructura productiva sin fracturar
 Ia espina dorsal del capitalismo e incluso sin congelar el sector de BCND,
 aun.que imposibilitando que este creciera o crezca a un ritmo tan frene-
 tico como el que correspondio al periodo 1966-73, por ejemplo.

 V. UN CASI EPILOGO

 La 'arida tarea que nos propusimos, de rever los componentes funda-
 mentales de la teoria de la superexplotacion, desde su aparicion como
 parte de la explicacion del intercambio desigual hasta su version actua-
 lizada en el contexto del "subimperialismo", puede haber abrumado al
 lector. Finalmente por que tanto empeno en la critica?

 La respuesta a la cuestion ya estaba insinuada en la introduccion de
 este trabajo. No es s6lo porque Marini confundio en el intrincado enredo
 de los conceptos marxistas "germano con genero humano".. Finalmente,
 esto es comun y comprensible. Pero tal vez nadie haya sido, en la linea
 de pensamiento. de Marini, mas -ambicioso intelectualmente que el. Siendo
 asi, mostr6, mejor que nadie, que su anilisis, de apariencia dial'tica,
 en realidad practica un impio reduccionismo economico que, al proyectar
 un cono de sombra sobre las alternativas historicas y las opciones poli-
 ticas en cada coyuntura, instaura la primacia del econorkismo y del
 Voluntarismzo.

 Puede parecer una paradoja pero es asi: al mismo tiempo en que esta-
 blece los plazos logicos de ferreas necesidades imaginarias (estancamien-
 to, subconsumo, superexplotacion, subimperialismo) transformando en
 tendencia irrefrenable lo que es fase de un ciclo y en necesidad lo que es
 alternancia o posibilidad contradictoria, este estilo de pensamiento des-
 articula las opciones politicas frente al peso de la economia, al mismo
 tiemnpo en que deja ardiendo el fuego sagrado de la Revolucion. Luego,
 solo el asalto final, no a la Razon, puesto que este se hace rapidamente y
 a golpes de errores de logica y de interpretacion, sino al Estado, en el
 dia del Juicio Final, podria poner un punto definitivo a tanto peso de las
 estructuras de la dependencia, que se reproducen como uI1 Aloloch ani-
 mado por el niotu con1tinuo.
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 Se pasa asi, imperceptiblemente, del economicismo equivocado al vo-
 ltntarismo politico suicida.

 La lucha entre las clases, la creatividad de la historia, que permite el
 desdoblamiento de los conflictos en la direccion de alternativas menos
 sujetas al acicate de las "leyes de la dependencia", desaparecen del anali-
 sis, para reaparecer al final como un fiat que permite romper el dilema
 entre fascismo y socialismo.

 Si en vez de este estilo gloton de analisis, que engulle la tesitura real
 de la lucha entre las clases para erigir un monumento a la "logica de la
 situacion" (o del Capital, pues metodol6gicametne resulta lo mismo) se
 abriera un espacio teorico para reconocer lo que ocurre en la prcctica -o
 sea, que no existe una "logica economica" que excluya a corto plazo
 opciones diversas y contradictorias entre las clases y en el seno de la
 n isma clase- el analisis se enriqueceria y el camino al socialisino depen-
 deria menos de la creencia teleol6gica en el que de acciones concretas en
 coyyunturas especificas.

 Conviene reafirmar, para evitar incomprensiones o interpretaciones
 apresuradas, que no estamos oponiendo al estilo catastrofista del anilisis
 una visiOn apolog&tica. Los datos expuestos son suficientemente claros
 para mostrar que la explotacion capitalista, incluso si a los periodos de
 crisis siguen periodos de bonanza, contintia haci&ndose de tal modo que
 ei secreto de polichincla de la acumulacion es la extraccion de plusvalia.
 Ni es nuestro proposito negar que la extension de la jornada de trabajo,
 subremuneraci6n, o subempleo y otros expedientes del genero fonnan
 parte de la explotacion capitalista, por mas que esta sea capaz, en la pen-
 feria o en el centro, de permitir la industrializacion y elevar los indices
 de acumulacion. Tampoco queremos ignorar lo que nosotros mismos,
 como tantos otros, siempre denunciamos: la represion y la contencion
 salarial fueron componentes decisivos para explicar el "milagro" brasi-
 le-no.

 Unicamente, no es correcto suponer que por eso el capitalismo peri-
 ferico se desliza hacia el estancamiento (porque el tnercado interno ten-
 deria a no crecer) y que la "uinica salida" para asegurar la expansion
 esta en la militarizacion de la economia y en el creciente export surplws.
 Como vinmos, las exportaciones de hecho crecieron a una tasa elevada,
 pero no lo hicieron debido (o a costa) de un estrechamiento del mercado
 interno y si para atender a los requisitos exponenciales -en terminos de
 nionedas fuertes- de la estrategia de apertura externa de la economia,
 t-in enfaticamente buscada desde 1969, con sus implicancias sobre el cre-
 cnmiento acelerado de las importaciones de bienes de produccion y de
 los "servicios" de los capitales con riesgo de prestamo. Nada de eso,
 evidentemente, obedece a la l6gica supuesta por los argumentos de Marini,
 la. cual confunde la naturaleza contradictoria del capitalismo con obs-
 t'aculos que lo imposibilitan.
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 Conviene reafirmar: la economia brasilefia -como toda economia
 capitalista- ya paso por periodos ciclicos y de cnrsis y por cierto que
 atravesara otros. Los obstaculos antes seinalados constituyen dificultades
 que agudizan las contradicciones sociales, que abren posibilidades de reac-
 ci6n. Pero no es correcto imaginar que ellos, de por si, provocaran la
 destrucci6n del orden social vigente.

 Precisamente porque el estilo economicista de las interpretaciones de la
 "diale'tica de la dependencia" desfiguran ci movimiento de Io real y
 tratan de mantener la idea de la Revolucion anclada en obsticulos insu-
 perables de naturaleza econ6nica, el analisis politico se vuelve al mismo
 tiempo ardiente e indefenso. Se hacen apuestas en los lances finales,
 cuando, "en bloque", los oprimidos podran reaccionar frente a la descom-
 posicion inettable del orden economico, pero se dejan las coyunturas es-
 pecificas sin respuesta. Se suponc que se va de la represion absoluta (-el
 fascismo, la barbarie) al socialismo, sin que se diga como: en vez de
 propuestas de caminos que permitan a la clase obrera, a los asalariados
 en general, aumen-tar su fuerza concreta, se oye el coro de slogans princi-
 pistas. Para no hablar del horror que la politica inspirada por el catas-
 trofismo y por el principisnmo siente ante la necesidad de definir los
 campos de los aliados y de interferir, para ampliar, en las brechas puestas
 como posibles por las contradicciones que minan la cohesion de las clases
 dominantes.

 Existe, por lo tanto, una relacion directa entre los equivocos teoricos
 sobre el desarrollo capitalista de la periferia y el simplismo politico que
 es prescripto. Fue porque La pretension dogmatica de un saber economi-
 cista y voluntarista ya hizo pagar caro a mucha gente, en muchas cir-
 cunstancias, que nos pareci6 que valia la pena desarticular la nueva
 version de la misma fibula, como intentamos hacerlo en este trabajo.
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