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I. El contexto historico y sociopolitico 

El Estado nacional de la mayoria de los paises latinoamericanos ha 
ido tendiendo cada vez mas al intervencionismo, a la autonomizaci6n 
ya la supremacia1. Ha ocurrido asi con el Estado considerado a la vez 
como aparato, como instituci6n, como encarnaci6n de las elites diri
gentes publicas, y como actor central de la sociedad y sus desarrollos. 
Este Leviathan criollo, sin embargo, ha ido alcanzando casi simulta
neamente su culminaci6n y su entrada en crisis. Diversas fuerzas 
y procesos, dentro y fuera de los respectivos paises, dentro y fuera 
del propio Estado, lo han lanzado a un creciente intervencionismo 
en la economia y la sociedad, a una pretensi6n-realidad de rectoria 
del desarrollo, a una considerable independencia de las principales 
fuerzas y estructuras de los sistemas nacionales. Tambien, y al mismo 
tiempo, lo coaccionan, lo desgastan, lo amenazan en su coherencia 
e integridad, en su autonomia y en su supremacia, en su eficacia y 
permanencia, y en su existencia misma. 

Desde la fase colonial, y luego a traves de las fases y procesos 
de emancipaci6n politica, de incorporac6n a la economia mundial, 
de sometimiento a la nueva division mundial del trabajo con centro 
y eje en la Primera Revoluci6n Industrial, y de hegemonia britanico
occidental, los principales paises latinoamericanos presentan una 
constante hist6rica. Es la constituida por la estructura y la dinamica 
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de la centralizacion, de omnipresencia y omnipotencia del Estado y 
las elites publicas. Ello no hace mas que acentuarse en la fase de 
transicion, desde principios del siglo XX hasta 19302• 

Estos fenomenos y procesos deben ser examinados en el marco de 
una constelaci6n problematica. Es la constituida por el Estado en sus 
interrelaciones con el mundo exterior ( diversas fases de la economia 
mundial y de la division internacional del trabajo, del continuo de 
tres Revoluciones Industriales y Cientifico-Tecnologicas, del orden 
politico global), por una parte; con la sociedad civil y la sociedad 
politica (en la medida en que una y otra tienen algun grado de 
emergencia y significacion ), y con el camino y estilo de desarrollo que 
se aplico o se intenta aplicar, por la otra. 

Desde los comienzos del siglo XIX, a traves de la independencia 
y de la organizacion nacionales hasta la fecha, el proyecto de incor
poracion al proceso mundial de modernizacion, los prototipos de 
economia y sociedad, de Estado y democracia, el camino/ estilo de 
desarrollo, provienen de un marco de referencia externo a los respec
tivos paises3• Han ~ido transplantados a los paises latinoamericanos 
desde el pufiado de paises desarrollados de la epoca (Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos) e interiorizados como fuerzas, estructuras 
y dinamicas nacionales. En el mismo proceso, proyectos, prototipos 
e intentos han desarrollado una historia y una especificidad propias, 
sus entrelazamientos e interacciones, sus redes y constelaciones de 
fenomenos y dinamismos. Han sido ademas proyectos, prototipos, 
intentos anticipatorios respecto a las premisas y bases que deberian 
haber tenido, ya los contenidos y resultados que pretendieron tener 
o prometieron lograr. La incorporacion al sistema economico-politico 
mundial y a los sucesivos patrones de division mundial del trabajo 
convirtio al uno y a la otra en marcos de referencia impositivos, pero 
cambiantes. Se creo y mantuvo, por consiguiente, el peligro de desajuste 
y retraso. Se impuso, y fue aceptada,la exigencia de la reestructuracion 
interna de los respectivos paises como un ajuste pasivo a las coacciones 
exteriores, para posibilitar a la vez la insercion en el sistema economico
politico mundial, el crecimiento y la modernizacion exteriores, la 
instauracion y continuidad de un nuevo sistema de dominacion. La 
permanente busqueda de caminos e importacion de formulas y formas 
externas ha llevado a subestimar o negar la importancia y la necesidad 
de producir internamente los prerrequisitos, los componentes y los 
resultados del crecimiento, la modernizacion, el cambio social, el 
Estado nacional, la democracia, la cultura y la ciencia. Los paises' 
latinoamericanos han carecido de las expresiones, las similitudes o 
las equivalencias del Renacimiento y de la Reforma religiosa, del 
Siglo de las Luces, del espiritu burgues y de la empresa capitalista, 
de la revolucion democratica de la sociedad civil, del principio de 
ciudadania, del Estado de Derecho. Esta carencia acumulativa ha 
estado presente y ha incidido negativamente sobre los rasgos y logros 
de los respectivos desarrollos nacionales, y asi se ha mantenido hasta 
la epoca actual. 
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A partir de 1930, America Latina entra en una fase de crisis estruc
tural permanente, en la cual se incrementan el intervencionismo y la 
autonomizacion del Estado y las elites publicas. Ello ocurre a partir 
del desarrollo preexistente del uno y las otras; de su logica y dinamica 
propias, de los efectos de las modificaciones en el modo de insercion 
en un sistema internacional y una division mundial del trabajo en 
transformacion; de las modalidades especificas del crecimiento y la 
modernizacion; de la amplia gama de cambios y conflictos sociales y 
cultural-ideologicos, y de crisis politicas. 

El sistema internacional, en emergencia desde los aflos de 1930 y 
sabre todo desde la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, al cual 
se van ajustando los paises latinoamericanos, se caracteriza ante todo 
por la interdependencia asimetrica; por la concentracion del poder 
mundial en dos superpotencias como cabezas y polos de bloques; 
por una nueva division mundial del trabajo que se entrelaza con el 
transito de la Segunda a la Tercera Revolucion Industrial y Cientifico
Tecnologica4. 

En la piramide resultante, los paises latinoamericanos se incorporan 
casi totalmente a la hegemonia de los Estados Unidos. Sufren una 
constelacion de fenomenos y procesos de dominaci6n - dependencia 
- desarrollo desigual y combinado, que los constituye y mantiene con 
una baja capacidad para la autonomia en cuanto al camino-estilo 
de desarrollo, al tipo de sociedad y sistema politico, y al manejo 
de las relaciones internacionales. A la vez factor, componente y 
resultado de este sistema internacional, la nueva division mundial 
del trabajo (NDMT) tiene decisivas implicaciones para los Estados 
latinoamericanos. Las empresas transnacionales se convierten en un 
actor predominante y cuasi-decisivo del nuevo escenario internacional. 
A su papel y al de los Estados de sus paises de origen y de base 
corresponde la redistribuci6n de los papeles y funciones de naciones, 
regiones y ramas dentro del sistema productivo mundial, y en una 
perspectiva planetaria. Los principales organos e instrumentos de 
poder y decision se centralizan en los polos y cumbres de los paises 
desarrollados. Estados y macro- empresas de estos paises buscan y 
hasta cierto punto logran una creciente integracion de la economia y 
la politica mundiales, en un sentido de interdependencia asimetrica. 
De ellos y de su dinamica inherente y de las tendencias y situaciones 
emergentes, surgen las demandas de reajuste de los objetivos y de los 
modos de organizacion y funcionamiento de cada pais latinoamericano 
para su armonizacion con los requisitos y con los fines de un nuevo 
modelo de orden mundial, asi como las formas y resultados de una 
revision restrictiva del principio de soberania y de la autonomia y 
supremacia interna del Estado nacional5• 

A esta insercion internacional corresponde, como la cara interna de 
una realidad unica, un tipo de crecimiento y modernizaci6n, una marea 
de cambios y conflictos sociales y cultural-ideol6gicos, que son partes 
de un proyecto y un camino/ estilo de desarrollo neocapitalista-tardio 
y periferico6. 
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El proyecto y el camino de desarrollo se cumplen a partir y a traves 
de la asociacion de grandes empresas (transnacionales y nativas), 
que predominan en coexistencia con empresas poco productivas y 
rentables, y · con m1cleos y areas de tipo atrasado o arcaico. Bajo 
el condicionamiento de la nueva division mundial del trabajo, las 
producciones primarias e industriales se especializan en la substitucion 
de importaciones con destino al mercado interno de grupos urbanos 
(sobre todo alto y medio), y en la producci6n para la exportacion 
para los paises desarrollados. El proyecto es diseflado y realizado por 
una constelacion de elites politicas, tecnoburocraticas y empresariales, 
del Estado y del sector privado, con asesoramiento y financiamiento 
de los gobiernos de las potencias, de las empresas transnacionales y 
de organismos internacionales. El financiamiento por los ingresos de 
exportaci6n, los prestamos y las inversiones del exterior, sustituyen 
al proceso autonomo de acumulacion de capitales y de tecnologia de 
generacion y control locales. Se combina en diversos grados y formas el 
uso de mano de obra abundante y barata, la aplicaci6n de tecnologia 
capital-intensiva de importaci6n, y el inte:rvencionismo protector del 
Estado. 

El resultado ha sido un crecimiento parcial y dependiente y una 
modernizacion superficial, que se disocian del desarrollo integral, lo 
desplazan y virtualmente lo imposibilitan. Los beneficios del creci
miento son monopolizados por minorias nacionales y extranjeras. El 
crecimiento resulta restringido y deformado. Presupone y refuerza 
la redistribucion regresiva del ingreso, la depresion de los niveles de 
empleo, remuneracion, consumo y bienestar para la mayoria de la 
poblacion. Sectores considerables son condenados a la frustracion de 
sus necesidades y expectativas de participacion, a la reduccion de sus 
opciones y posibilidades de progreso. Este proyecto y camino tienen 
una naturaleza y una dinamica de tipo reclasiflcador, concentrador, 
marginalizante. Ellas se manifiestan en terminos de paises (ampliacion 
de la brecha entre los centrales y los perifericos latinoamericanos, y 
entre estos ultimas); entre ramas y sectores de la economia; entre 
polos urbanos y regiones rurales; entre clases y grupos. Por lo mismo, 
el proyecto y el camino en realizacion tienden a requerir la vigencia 
de un orden politico que asegure la baja participaci6n, la apatia y 
sumisi6n de la mayoria de la poblacion, la restricci6n y distorsion 
de la democracia, su falta de vigencia real o su destruccion lisa y 
Hana. 

En su diseflo y realizacion, el proyecto y el camino de desarrollo 
neocapitalista periferico adoptan. una ideologia y una politica resumi
bles en la nocion de desarrolli$.no. Se trata de una vision parcial 
y mecanica del subdesarrollo y el desarrollo. Este ultimo se deberia 
lograr por la imitacion pari passu, rasgo por rasgo y secuencia por 
secuencia, del paradigma de evolucion capitalista occidental, reinter
pretado por las coacciones de la modernizacion, la subordinacion a 
los centros mundiales, el ajuste a NDMT. El desarrollismo irrumpe y 
se impone como una constelacion totalizante y reguladora, bajo la 
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forma de un modelo productivista-eflcientista-consumista- disipatorio. 
El crecimiento es postulado como algo unidimensional y unilineal, 
material y cuantificable, necesario y deseable. Sus consecuencias se 
agrupan en tres 6rdenes: reduccionismo, fatalismo y conformismo, 
selectividad destructiva. 

Asi, la idea de crecimiento se identifica con la reducci6n de todo lo 
social y humano segun el criterio instrumental unico del rendimiento. 
Ello privilegia la productividad, la acumulaci6n, la rentabilidad, el 
consumismo. El reduccionismo lleva al fatalismo y al conformismo, 
al afirmar una vision unitaria y paradigmatica del ,hombre y de la 
sociedad y al admitir un solo modelo, tecnico-econ6mico, de progreso. 
El conformismo es creado por la carrera competitiva, hacia la pro
ductividad, la eficiencia, la acumulaci6n, el ingreso, la posesividad, el 
consumo. Este ultimo sobre todo posibilitaria la comuni6n de clases, 
grupos e individuos en un terreno y con un objetivo comunes. Todo ello 
confluye en una perdida de sensibilidad y de interes, en la relegaci6n 
a lo secundario, la negaci6n y el rechazo, respecto a la diversidad 
de modos de existencia (grupos, regiones, naciones), la especificidad 
de las culturas, el potencial cualitativo (necesidades y aspiraciones 
no objetivables ni cuantificables ), las modalidades alternativas de 
organizaci6n, existencia y practica, los costos sociales y humanos del 
crecimiento y la modernizaci6n. La destructividad se vuelve inherente 
al neocapitalismo periferico, expresada en cuanto al mundo natural 
y social y las personas, en la intensificaci6n y generalizaci6n de la 
violencia (virtual o efectiva, legalizada o no, publica o privada, interna o 
internacional), yen la obsolescencia organizada de objetos, productos 
y personas7• 

Crecimiento y modernizaci6n diversifican y complejizan las princi
pales formas, estructuras y relaciones de la sociedad, y a esta en su 
conjunto, con tendencia a la creciente heterogeneizaci6n. El neoca
pitalismo periferico se impone como modo de producci6n, pero en 
coexistencia con formas de producci6n y estratificaci6n, con actores 
y espacios, de tipo capitalista arcaico o no capitalista; el primero 
se entrelaza con las primeras, las subordina y las transforma. La 
hibridizaci6n y la transicionalidad de fuerzas, estructuras y sistemas 
se vuelven permanentes. 

Nuevas clases, capas y sectores sociales emergen, sobre todo en 
las ciudades, en coexistencia y entrecruzamiento con otras de tipo 
tradicional. Se generalizan las situaciones y dinamicas complejas, bajo 
determinaciones contradictorias. 

La transici6n de la fase anterior a la nueva no es consecuencia de la 
acci6n deliberada de una clase 0 grupo, elite 0 instituci6n que presione 
sobre el Estado, o llegue a controlarlo y usarlo, en funci6n de algun 
tipo de estrategia transformadora. Ningun actor colectivo promueve 
o aprovecha deliberadamente los cambios, ni tiene conciencia razo
nablemente amplia y clara de lo que ocurre y de sus implicaciones. 
Los cambios se han ido produciendo sobre todo por efecto de factores 
mas o menos accidentales, impersonales, externos a los paises de 
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la region y a sus centros de decision (crisis economicas, politicas y 
militares, NDMT, enfrentamientos entre potencias y bloques ), y como 
subproductos involuntarios o imprevistos de medidas coyunturales 
o de emergencia en favor del sistema y de los grupos dominantes 
tradicionales. 

La oligarquia tradicional sufre el debilitamiento de su hegemonia, 
pero conserva importantes poderes y capacidades de iniciativa. Por 
autotransformacion adaptativa, se convierte en nueva elite oligarquica, 
con flexibilidad para absorber elementos de cambio y conservar lo 
esencial de sus intereses y del sistema con el cual se identifica. 
En contraposici6n, se dan la aparicion tardia, la debilidad, la falta 
de proyecto y politica propios, de clases y grupos que deberian 
haber estado, o en parte estuvieron, interesados en el crecimiento, el 
cambio, la democratizaci6n, la autonomia internacional. Es el caso del 
empresario nacional stricto sensu, las clases medias, la intelectualidad, 
los trabajadores, los marginales urbanos, los grupos campesinos. 
Algunos de sus sectores se activan, critican y desafian la dominaci6n 
tradicional; pero no exhiben capacidad para afectarla seriamente ni 
para imponer una hegemonia y un proyecto nacional alternativo. Elites 
publicas y privadas tradicionales pierden en parte la capacidad para 
regir la n~ci6n, grupos intermedios y dominados no la ganan. 

Desde 1930 se va dando asi, en lo social y en lo politico, la nor
malizaci6n de la excepcionalidad, la permanencia de la transici6n. 
Se entrelazan los elementos de progreso, estancamiento y regresion, 
las fuerzas y formas historicamente heterogeneas, sin una reestructu
racion que integre todo bajo el signo de alguna racionalidad alternativa. 

Las ideologias proliferan y coexisten, se enfrentan y se entrelazan: 
conservadurismo tradicional, liberalismo, desarrollismo, nacional-po
pulismo, socialismo, neofascismo, hibridos de algunas de ellas ... El des
arrollismo predomina co mo ideologia sincretica, difusiva y permeadora 
de las otras. Las formas de conciencia y las pautas de comportamiento 
social tienden tambien a ser hibridas y contradictorias. 

En el mismo proceso, los partidos politicos se rutinizan y esclerosan, 
se desajustan respecto a los rapidos cambios ya las nuevas condiciones, 
reducen o pierden su representatividad y su capacidad de accion. 
Clases, grupos, instituciones, tienden a carecer de cohesion, de con
ciencia compartida, de representaci6n eficaz, de aptitud para formular 
y defender sus intereses y proyectos, para negociar, para coincidir 
y articularse en coaliciones. Se multiplican las trabas para el logro 
de formas racionales de accion politica y de consensos amplios. Proli
feran las divergencias irreductibles, las situaciones de incoherencia, de 
empate, de estancamiento, de paralisis. Se ve dificultada la formaci6n 
clara de problemas y opciones, de decisiones y acciones, en las crisis 
y en las cuestiones basicas del desarrollo. Un tipo de crisis politica, 
a la vez organizada y endemica, tiende a recurrir y a generalizarse, 
por la confluencia de dos grandes lineas del proceso general, sus 
contradicciones, conflictos y secuelas de diverso tipo. 

Por una parte, el crecimiento y la modernizaci6n neocapitalistas 
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desplazan y disuelven formas anteriores de dominaci6n y explotaci6n, 
e instauran las que les son propias. Masas de poblaci6n son liberadas de 
jerarquias tradicionales. Son reestructuradas y movilizadas, incitadas 
a multiplicar sus necesidades, expectativas y demandas de satisfacci6n 
y partidpaci6n. Por otra parte, en sentido inverso y contradictorio, 
el neocapitalismo tiene una inherente dinamica marginalizante, que 
produce insatisfacciones y frustraciones, y multiplica tensiones y 
conflictos de todo tipo. Viejas y nuevas elites oligarquicas se siguen 
reservando los centros de decision y acci6n politicas. La acumulaci6n 
y rentabilidad de la gran empresa suscitan o refuerzan tendencias a 
la concentraci6n del poder y a su ejercicio autoritario. 

Las elites oligarquicas, privadas y publicas, encuentran, sin embargo, 
crecientes di:ficultades para la reproduccion del sistema;_se dividen en 
fracciones competitivas, enfrentan movilizaciones populares, antago
nismos y conflictos de absorci6n y control dificiles, sienten las amenazas 
de una creciente tendencia a la entropia del sistema. Esta se manifiesta 
en situaciones de lucha social, inestabilidad politica, reducci6n de la 
legitimidad y del consenso, insuficiencia de la coercion tradicional, 
vacios de poder, crisis de hegemonia. Sus manifestaciones y vehiculos 
son las proliferaciones de ideologias, de movimientos, de partidos y 
gobiernos: democratico-liberales, de centro-izquierda, desarrollistas, 
bonapartistas-populistas, izquierdistas reformistas o revolucionarios. 
Estos fen6menos politicos aparecen a la vez como reflejo, continuidad 
y tentativa de superaci6n de la crisis. En su gran mayoria, afectan 
el sistema politico tradicional, pero no lo destruyen, y en diferentes 
grados contribuyen a reajustarlo y preservarlo. En conjunto, aquellos 
dificultan, a la vez, el mantenimiento de la vieja hegemonia oligarquica, 
su renacimiento con bases y formas diferentes y la democratizaci6n 
ampliada. A la alianza de la elite oligarquica y a los grupos de 
los principales 6rdenes institucionales se les plantea la sospecha 
o la evidencia de una tension estructural y una contradicci6n difi
cilmente superable entre las exigencias del camino neo-capitalista y 
conservador-modernizante, por una parte, y los rasgos y efectos de 
la crisis politica, por la otra. Ello refuerza la desconfianza respecto 
a las formas y practicas de la democracia, y la inclinacion por la 
busqueda de algun tipo de soluci6n definitiva de tipo autoritario8• 

II. Intervencionismo y autonomizacion del Estado 

En el contexto hist6rico y sociopolitico que se caracterizo, cuya 
vigencia cubre mas de medio siglo de la historia latinoamericana 
contemporanea, Estado y elites publicas aumentan incesantemente 
sus intervenciones, funciones y espacios, sus poderes y recursos, sus 
instrumentos y mecanismos, sus tendencias crecientes al monopolio 
politico, a la autonomia y a la rectoria de la sociedad y el desarrollo. 
El Estado, considerado como triada sui generis de aparato-instituci6n
grupo social, se convierte en el actor central de esta sociedad, producto 
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de esta, pero tambien Cada vez mas SU productor, factor .decisivo de 
su estructuracion y de su continuidad, de sus adaptac1ones y sus 
cambios. Intervencionismo, autonomizacion y rectoria tienen causas y 
asumen formas como las siguientes9

• 

1.- Separado de la sociedad y erigido sobre ella, libre de las 
coacciones del mercado, de la competencia interempresarial y de la 
valorizacion del capital, solo el Estado puede garantizar las condiciones 
de reproduccion y crecimiento del neocapitalismo periferico; la regu
lacion de sus conflictos y de sus tendencias entropicas; la provision de 
todo lo que no resulta de la espontaneidad econ6rnica, del mercado, de 
la iniciativa privada. El intervencionismo y autonomizacion del Estado 
se van dando a partir ya traves de la complementacion y el servicio 
con respecto a la gran empresa privada, pero tambien y en grado 
igual o superior, para la salvaguardia de la racionalidad de conjunto 
del sistema, del propio cumplimiento de las funciones de gobierno y 
administracion, y de una dinamica de autoacumulacion de poder de 
las elites publicas. 

2. En este contexto y proceso, el Estado se inst it ucionaliza a 
si mismo y a las principales fuerzas y relaciones de la sociedad. 
Produce legitimidad y consenso para su propio poder y para el sistema. 
Instaura y reajusta el orden juridico. Asume y realiza funciones de 
organizacion colectiva y politicas socioecon6micas, de coaccion social, 
cultural-ideologicas y educacionales, y de relaciones internacionales. 

Las funciones de organizaci6n colectiva y politicas socioecon6micas 
aumentan la intervencion del Estado y refuerzan su papel en cuanto a 
la regulacion de la disponibilidad y uso de recursos, la distribucion de 
bienes, servicios e ingresos, la jerarquizaci6n de las necesidades y sus 
satisfactores, la fijacion de fines y opciones. El Estado se va volviendo 
empresario, creador y administrador de servicios, infraestructuras 
econ6micas y sociales, actividades de base y de avanzada. Produce, 
compra y vende bienes y servicios. Es un inversor directo y sosten de la 
inversion privada. Contribuye al mantenimiento del nivel de ocupacion, 
de ingreso y de consumo de la poblacion ( empleo burocratico, servicios 
y transferencias sociales ). Asegura el financiamiento publico de la 
produccion y de la rentabilidad de la gran empresa privada. Asume 
politicas compensatorias, de prevencion y superacion de crisis (pilotaje 
global de la economia, medidas anticiclicas, acciones de mero creci
miento, intentos de desarrollo planificado ). 

Estado y elites publicas refuerzan y ajustan un aparato de coacci6n y 
control sociales. El mismo asume funciones de represion, de direccion 
y regulacion, de mediacion y arbitraje entre clases y grupos, institu
ciones y espacios, entre sus contradicciones y conflictos, con miras 
a la integracion y equilibrio sociales y al logro del mas alto grado 
posible de unidad nacional bajo la egide del Estado. 

El Estado se vuelve cada vez mas coproductor, cointroductor y 
codifusor de cultura e ideologia, de tecnologia y ciencia, educador 
para la "formacion de recursos humanos" de distinto tipo. Finalmente, 
el Estado es mediador en las relaciones entre el pais y el sistema 
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internacional, entre grupos y procesos internos y externos, entre la 
dependencia y la autonomia. 

En la autonomizaci6n del Estado confluyen una constelaci6n de 
fuerzas y procesos. Ante todo, el Estado proporciona las condiciones 
que garantizan la existencia y reproducci6n de un sistema incapaz de 
lograrlas por el funcionamiento espontaneo y la acci6n exclusiva de 
una fracci6n o clase dominantes, de empresas privadas y del mercado. 
A partir de ello, el Estado vuelve a intervenir en las condiciones 
que lo producen, y las desarrolla en refuerzo de su propio avance. Se 
hipertrofia, concentra y centraliza nuevos poderes y recursos; defiende 
sus intereses propios como aparato/instituci6n/grupo. Epicentro mas 
que epifen6meno de la sociedad, el Estado se separa de ella y, al 
mismo tiempo, la penetra a traves de una compleja red de relaciones 
de dominaci6n y servicio. 

En el mismo proceso, el Estado se ve presionado y penetrado por los 
principales actores sociales, cuyos intereses y conflictos son asirnilados 
y servidos por distintos grupos de las elites gubernamentales, bajo 
forma de luchas fraccionales y divergencias de orientaciones y logros 
en las politicas publicas. El Estado tiende asi a adquirir un caracter 
difuso que desborda su institucionalizaci6n formal; se ve perturbado 
en su diferenciaci6n neta como Estado; se segmenta y conflictua en 
su propio seno. 

El personal politico y administrativo, la tecnoburocracia civil y mi
litar, crecen y se refuerzan, se especializan y desarrollan sus propios 
intereses y poderes, estan mas condicionados por su actuaci6n en 
y para el Estado que por cualquier otra circunstancia, incluso las 
filiaciones y relaciones de clase (de origen y de apoyo ). En conjunto, 
altos dirigentes y cuadros politicos, y miembros de la burocracia ad
ministrativa, tienden a presentarse como capa social especiflca, a la 
vez que como tipo de organizaci6n. 

La elite publica cumple funciones de mediaci6n y regulaci6n respecto 
a clases, grupos e instituciones: establece relaciones de poder con ellas; 
las hace depender del Estado y de si misma para su existencia y la 
satisfacci6n de sus intereses. Grupos politico- administrativos, reclu
tados en sectores no dominantes, logran en el Estado posibilidades 
de vida, ascenso y poder; organizan y manejan grupos como bases y 
clientelas. En y alrededor de las burocracias politico-administrativas 
se generan subsistemas de poder y constelaciones de intereses que 
refuerzan sus tendencias autonomizantes. Expresi6n extrema de esta 
tendencia son la politizaci6n y tecnoburocratizaci6n de las fuerzas 
armadas. 

Mediador y arbitro en sociedades conflictivas y cambiantes, el 
Estado es afectado · por clases, grupos e instituciones; debe recurrir . 
a estrategias y tacticas que mantengan su supremacia. Debe presen
tarse y actuar como instancia autonomizada de clases, grupos e 
instituciones, autoconvencerse y convencer de su neutralidad, para 
reforzar su legitirnidad y eficacia. 

Fraccionada y conflictuada, incapaz de conciencia y de voluntad 
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unificada, la clase socioeconomicamente dominante debe depender 
del Estado para estructurarse, dar solucion a los conflictos y debates 
sobre la hegemonia, defenderse de enemigos y amenazas. 

El bloque en el poder es heterogeneo, dividido por competencias y 
conflictos de fracciones y ordenes institucionales, presionado por otras 
clases, grupos y fuerzas. Diferentes sectores del aparato estatal pueden 
ser sedes del poder de representantes de grupos no dominantes que 
compiten por el control de aquel. 

Los mecanismos de promocion grupal e individual, la democrati
zacion en el reclutamiento, introducen en el Estado a politicos y 
administradores de origen medio y popular. Los conflictos en el seno 
de la clase socioeconomicamente dominante, y entre esta y las clases 
subalternas y dominadas, requieren el arbitraje del Estado, sobre todo 
en situaciones de crisis, o ante fuerzas y procesos amenazantes para 
la coherencia y continuidad· del sistema. 

Las decisiones del Estado se toman y sus acciones se realizan de 
acuerdo a un orden de prioridad en cuanto a los actores, intereses y 
objetivns qne de man era descendente tiende a privilegiar: l) a las elites 
publicas; 2) a las necesidades de la racionalidad global del sistema; 
3) a las fracciones mas fuertes de la clase dominante; 4) a la clase 
dominante en su conjunto; 5) a fracciones y grupos de las clases 
subalternas y dominadas con mayores capacidades de organizacion y 
presion, 6) al resto de los sectores medios y populares. 

En esta compleja dinamica, el Estado tiende ante todo a imponerse 
a la sociedad y subordinarla a su primacia; contribuye a masificarla y 
atomizarla, a convertirla en cuerpo amorfo, a impedir o a obstaculizar 
la disponibilidad y el uso por aquella de organos de expresion y partici
pacion, de autorregulacion, de control del propio Estado. Este supervisa 
y maneja a clases y grupos, instituciones y regiones, estructuras y acti
vidades. Por ello y para ello es el incremento global y la centralizacion 
totalizante del poder publico. El Ejecutivo asciende en detrimentro 
del legislativo y del judicial, de la prensa y de la opinion publica. El 
Estado hace un uso cuasi-monopolista y sesgado de la informacion y 
de las comunicaciones; avanza en la tecnificacion de la vida politica y 
de la administracion, en las capacidades de represion y militarizacion. 
El Estado tiende al encuadre ideologfoo y politico, administrativo, 
y policial, de la Nacion. Su intrusion se acentua en la existencia 
cotidiana privada, y en la supervision de las instituciones que a la 
vez se publicizan, se politizan y pierden autonomia. 

III. Coacciones, limites, crisis 

Siempre presentes y fluctuantes, capaces de extrema latitud, el 
intervencionismo, la autonomizacion y la rectoria del Estado no dejan 
de sufrir coacciones restrictivas y limites. Diversas fuerzas dentro y 
fuera del Estado y de la respectiva nacion operan respecto al primero 
lo condicionan y desgastan, lo amenazan en su coherencia e integridad: 
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en su autonomia y en su supremacia, en su eficacia y permanencia, 
en su identidad y su existencia misma. 

De manera general, las coordenadas del respectivo sistema nacional, 
sus pautas de estructuracion y funcionamiento, condicionan y deter
minan al Estado, restringen o distorsionan su papel y sus politicas, los 
contenidos, los alcances y los resultados de sus acciones. Ello opera a 
partir y a traves de fuerzas, estructuras y procesos de tipo externo y 
de tipo interno, y de sus interrelaciones. 

Desde el punto de vista externo, se debe tomar en cuenta las 
implicaciones de la tradicional insercion subordinada de los paises la
tinoamericanos en el orden economico y politico mundial, amplificadas 
y reforzadas en las ultimas decadas por las nuevas formas de la 
concentracion del poder mundial, la NDMT, la Tercera Revolucion 
Industrial y Cientifico-Tecnologica10. 

Por una parte, Estados y empresas transnacionales de los paises 
capitalistas desarrollados, instituciones financieras internacionales, 
han actuado tradicionalmente y siguen actuando como centros de 
poder externos a Latinoamerica. Unos y otras, y los organismos en 
que se entrelazan y coordinan, toman decisiones fundamentales en 
aspectos y niveles trascendentes (movimientos comerciales, terminos 
de intercambio, flujos de capitales, reservas monetarias, tecnologia, 
capacidad de importar, endeudamiento, control de recursos vitales). 
Ello contribuye decisivamente a reducir las posibilidades de acumula
cion y productividad de las economias de America Latina, la capacidad 
de los Estados y sociedades para el desarrollo autonomo, para la 
cooperacion intra y extra-regionales y para la promocion de cambios 
progresivos en el orden internacional. 

Division mundial del trabajo, tercera revolucion, crisis 

Esta tendencia historico-estructural de largo plazo se prolonga, 
refuerza y amplifica con la Nueva Division Mundial del Trabajo, con 
la Tercera Revolucion Industrial y Cientifico-Tecnologica, y con el 
impacto de las crisis internacional- nacionales en despliegue durante 
los afios recientes y en la actualidad. 

La NDMT, en sus principales rasgos ( desarrollo de las fuerzas 
productivas en los centros capitalistas mas desarrollados, primacia de 
estos en el orden economico-politico mundial, transnacionalizacion, 
redefinicion a escala global de los papeles productivos de naciones, 
ramas y grupos, erosion del principio y la vigencia real de la soberania 
estatal-nacional), se entrelaza estrechamente con la Tercera Revolucion 
Industrial. 

Dicha revolucion se identifica con una marea de investigaciones 
cientificas, de innovaciones tecnologicas, de cambios en las formas 
productivas, con creciente vigencia sobre todo en energia nuclear, 
electronica, informacion, comunicaciones, telematica, biologia. Un 85% 
de todos los cientificos que han vivido a lo largo de toda la historia 
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estan vivos actualmente, y cuentan con mayores capacidades creativas 
e instrumentales. La tasa de cambio cientifico, tecnol6gico yproductivo 
progresa hoy mas rapidamente que en toda la historia anterior. Con 
la microelectr6nica, la productividad en la tecnologia informatica ya 
ha aumentado por un factor de mas de un mill6n, y ello parece no 
tener limites. El conocimiento cientifico se duplica ahora cada trece a 
quince afi.os. 

La Tercera Revoluci6n perfila una fase hist6rica de mutaciones 
parciales que podrian desembocar en una mutaci6n global. Ello incluye 
una gama de factores, componentes, implicaciones y consecuencias. 

a) La informaci6n, sob re todo con los avances de la microelectr6-
nica y de la miniaturizaci6n, impacta en todos los aspectos de la 
vida colectiva e individual, ante todo en los modos de producci6n, de 
empleo y de trabajo. Refuerza el componente intelectual y creativo 
en la producci6n. Como factor productivo, la informaci6n se vuelve 
tanto o mas importante que el capital, el trabajo y la tierra. Datos, 
conocimientos e ideas pueden obtenerse, acumularse, almacenarse, 
manipularse, usarse, por la especie humana, en modos mas vastamente 
eficientes y en voh1menes exponencialmente mayores que en pocos 
afi.os atras. Se mueven instantaneamente y sin limitaciones, a traves 
de espacios y fronteras, a cualquier parte yen cualquier momento. Se 
marcha asi a la disponibilidad mundial ya la plena comunicabilidad 
de todo conocimiento humano y de todo desarrollo social. 

La informaci6n produce cambios en todos los niveles y aspectos 
de la producci6n y el comercio, nacionales y mundiales, en si misma 
y en combinaci6n con otras ciencias, tecnicas y producciones. Los 
cambios se dan en cuanto a que se produce, comercializa y consume, 
y a c6mo se lo hace; a la rapidez y amplitud de circulaci6n de la 
informaci6n, a quien la usa y c6mo. 

b) Los materiales y la tecnologia aumentan de importancia, am
plian las soluciones en los recursos y los procedimientos, optimizan 
las opciones. Se desarrollan materiales nuevos, se dota de nuevas y 
mejores propiedades a los viejos materiales, con la reducci6n de los 
costos, la mejora de fuerza y flexibilidad. 

c) Aumen ta el dominio de los recursos, de su detecci6n, control y 
valorizaci6n. 

d) Se logra un creciente dominio del fen6meno viviente, a traves del 
desarrollo de la Biotecnologia, la Biogenetica, la Ingenieria Genetica, y 
sus incidencias en la Agricultura, la Medicina y Ciencias de la Salud. 

e) Seda un renacimiento de los objetos, por una explotaci6n mas 
completa y segura de los materiales, y por su mayor confiabilidad. 

f) El terciario, los servicios en general, aumentan en importancia 
y, dentro de ellos, el tercial como sector ligado al manejo de la infor
maci6n, en si mismos, yen su participaci6n creciente en la actividad 
econ6mica, la estructura y funcionamiento de la sociedad, el Sistema 
politico y el Estado. 

g) La recreaci6n de la industria se da a traves de la metamorfosis 
del proceso productivo, por la penetraci6n de la informaci6n, nuevos 
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metodos, evoluci6n del diseflo, mas posibilidades de creatividad, re
ducci6n de costos. 

h) Se producen cambios en la economia internacional, en la 
estructura y dinamica de los mercados y en las condiciones de la 
competencia internacional. Por la incidencia de los servicios, la in
formaci6n en especial, las llamadas ventajas comparativas de los 
diferentes paises residen cada vez mas en la capacidad para el uso 
efectiVO de la tecnologia informatica, para SU rapida absorci6n y SU 

eficiente aplicaci6n en la producci6n; y cada vez menos en otros 
factores como materias primas y trabajo barato. Ello contribuye a 
dividir a los paises segun tengan o no ventajas comparativas y costos 
bajos, y tiene manifestaciones y consecuencias relevantes como las 
siguientes. 

En primer lugar, la economia de productos primarios y la economia 
industrial se desvinculan y se desarrollan de modo divergente. La 
producci6n primaria y su oferta tienden a aumentar, especialmente 
en los paises en desarrollo, mientras tienden a caer la demanda de los 
paises desarrollados, las exportaciones de precios de alimentos, ma
terias primas agricolas y forestales, metales, minerales y energeticos. 
Los precios de las materias primas aumentan menos que los precios 
de los bienes manufacturados y servicios especializados (informaci6n, 
educaci6n, salud). Se vuelve improbable un desarrollo basado en un 
creciente intercambio de bienes de capital por materias primas, con 
balanza comercial favorable y disponibilidad de credito externo. 

En segundo lugar, la economia industrial tiende a la desvinculaci6n 
de la producci6n y del empleo. La producci6n manufacturera debe 
aumentar con menos empleo menufacturero, bajo pena de menor 
competividad internacional y de una baja en la producci6n y en la 
ocupaci6n. Se tiende a pasar de la industria manufacturera de base 
material, mas bien primaria, con uso intensivo de mano de obra, a la 
industria con uso intensivo de informaci6n, conocimientos y capital 
(automatizaci6n, robotizaci6n). La segunda expande exportaciones, 
aumenta el comercio de invisibles, crea empleo (y tambien lo desplaza). 

Los bajos costos de la mano de obra van dejando de ser una 
ventaja decisiva en la competencia internacional; se vuelven un por
centanje decreciente de los costos totales, sobre todo en los procesos 
automatizados que eliminan costos ocultos (baja calidad, devoluci6n, 
tiempos muertos). 

Para los paises de industrializaci6n reciente o incipiente, se ven 
bloqueados los proyectos de desarrollo que pretenden basarse en 
la exportaci6n de productos primarios (afectados por el deterioro 
de los terminos del intercambio ); en las exportaciones de productos 
terminados con mas bajos costos de mano de obra hacia paises de
sarrollados; en una tecnologia industrial no originada o basada en 
una infraestructura aut6noma de ciencia y educaci6n. 

En tercer lugar, la economia real del comercio de bienes y servicios 
va siendo reemplazada por una economia simb6lica, de movimientos 
de capital, de tipos de cambio, de flujos de credito, como fuerza motriz 
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y tim6n de la economia internacional. Ambas se independizan una de 
la otra, siguen caminos divergentes, aflojan sus nexos o los vuelven 
impredecibles. La economia simb6lica tiende a crecer mas que la real. 

Causa, componente y efecto de la economia simb6lica es el nuevo 
mercado flnanciero, en el cual el avance tecno16gico otorga una cre
ciente capacidad para el acceso a vastas bases de datos, para su 
computaci6n compleja a velocidad fulminante, para su culminaci6n 
instantanea, y para la producci6n de diversos efectos criticos. 

Asi, la informaci6n se vuelve disponible universalmente, en tiempo 
real, simultaneamente para todos los centros financieros y bancarios 
internacionales, y para los principales paises. Los centros se unen 
en una sola red integrada, poco o nada aislados de los cambios 
y choques financieros, ocurran donde ocurran. Un nuevo mercado 
mundial reline prestamistas y prestatarios, recursos y riesgos, sobre 
una base internacional, sin consideraci6n de fronteras. Intrumentos, 
mecanismos y productos financieros y monetarios se entrecruzan en 
la red mundial, toman la fuerza de las decisiones de acci6n politicas 
dP. tipo tradkiona.l. 

Este sistema emergente planea un problema de gobernabilidad a 
los paises y al orden mundial. Se abre una brecha entre la tasa de 
cambio tecnol6gico, y la tasa de ajuste de los cambios por parte de 
quienes toman las decisiones, es decir, el gobierno, las fuerzas e insti
tuciones politicas, los empresarios privados que no pueden absorber 
ni controlar las incertidumbres, dislocaciones y desequilibrios. 

Seven particularmente afectadas la autonomia y eficacia del Estado 
en el manejo de la macroeconomia dentro de un mundo renovadamente 
pluralista. La economia nacional deja de ser aut6noma y unidad del 
analisis econ6mico y de la politica econ6mica. La economia mundial se 
vuelve central y determinante de la economia nacional. La tecnologia 
torna rapidamente obsoletas la noci6n tradicional de soberania y a 
las politicas y las legislaciones restringidamente nacionales. Ello es 
cierto sobre todo en cuanto a las politicas y legislaciones monetarias, 
cambiarias, fiscales, comerciales, industriales, sociales, pero tambien 
de las referidas a la lucha contra las nuevas formas de delincuencia que 
se vinculan con la economia criminal en general, y con el narcotrafico 
en particular. 

Las economias aisladas ya no responden como antes a las medidas 
gubernamentales de tipo tradicional. El curso de los acontecimientos 
econ6micos se vuelve mas dificil de comprender y de prever, por 
parte de gobiernos que se enfrentan a factores, fuerzas, procesos y 
resultados dificilmente interpretables, predecibles y controlables, en 
un medio ambiente de incertidumbre e inestabilidad econ6micas sin 
precedentes, tanto en lo interno como en lo internacional. El cambio 
tecnol6gico revolucionario en un mundo mas interdependiente vuelve 
insuficientes los esfuerzos de ajuste al cambio, de grupos e instituciones 
nacionales, pero tambien de las internacionales, lo mismo que las 
capacidades disponibles para realizar reformas de alcance mundial 
para el ajuste a la nueva tecnologia ya sus consecuencias. 
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La Tercera Revoluci6n Industrial ha comenzado a producir trans
formaciones fundamentales en todos los aspectos y niveles de la 
existencia y la actividad, tanto sociales como individuales; en los 
papeles, los status y los rangos de grupos, instituciones y gobiernos, 
de Estados y personas. Ello se evidencia en los sectores productivos; 
en las condiciones de trabajo e ingreso, de consumo y vida cotidiana; 
en las posiciones y las funciones de clases y grupos, de organizaciones 
e instituciones; en las formas, los contenidos y los alcances de la 
participaci6n sociopolitica; en las hegemonias de paises y regiones y 
en la distribuci6n de recursos, productos y beneficios. Reclasmcadora, 
concentradora, marginalizante, la mutaci6n en marcha tiende estruc
turalmente a beneficiar a una minoria de sectores, grupos, paises y 
regiones, en desmedro de otras y otros que se van convirtiendo en 
mayorias superfluas o redundantes, tanto a escala de las naciones 
como del planeta. 

Marginalizaciones y piramide de dominaci6n 

La dimension externa, mundial, se entrelaza estrechamente con la 
dimension interna. En esta, si el Estado latinoamericano promueve 
el crecimiento econ6mico en general, y mas particularmente, la acu
mulaci6n y la rentabilidad de la gran empresa, lo hace a partir y a 
traves de sus propias visiones, posiciones e intereses. Crea asi, con 
frecuencia, limites y coacciones negativas a las grandes empresas y a 
los grupos socioecon6micamente dominantes. Unas y otros aceptan, o 
incluso promueven hasta cierto punto el intervencionismo del Estado 
de manera condicional y transitoria. Transfieren al Estado problemas 
y conflictos, cargas y costos de las situaciones normales, de las 
coyunturas y de las crisis, al mismo tiempo que le niegan o quitan 
los recursos necesarios para su funcionamiento normal y para su 
capacidad de soluciones. No admiten la posibilidad ni la necesidad 
de un Estado a la vez protagonista e instrumento independiente 
de crecimiento y modernizaci6n con cambio social, productivo y 
redistribuidor, promotor de la participaci6n y de la democratizaci6n. 
Utilizan los fracasos del poder publico para la permanente exigencia 
de reducci6n de su autonomia y de su ingerencia, e incluso de su 
cuasicompleta desestatizaci6n. 

El Estado y las elites publicas ven limitadas SUS posibilidades de 
acci6n. Uno y otras encuentran dificultades para actuar fuera o en 
contra de la 16gica de la acumulaci6n y la rentabilidad privadas, 
y contra ciertas relaciones de clases y de poder que se dan como 
coordenadas y restricciones del sistema. No terminan de dominar el 
juego social y politico en que participan, y deben apegarse a muchas 
de sus condiciones. Se ven forzados a compensar y regul.ar a posteriori 
los dinamismos, desequilibrios y conflictos mas importantes. Sohre 
todo, estan cada vez menos en condiciones de garantizar crecimiento 
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y la modernizaci6n, y con ello su autoridad y legitimidad propias. 
En muchos paises latinoamericanos, el proyecto y el camino del des

arrollo como algo que se postula y realiza en nombre, con participaci6n 
y para beneficio de todos, ha desembocado en la evidencia de un 
proceso insuficiente, incierto, confiscado por grupos privilegiados, con 
generaci6n de miseria, privaci6n, marginalizaci6n para la mayoria 
de la poblaci6n, y sobre todo la perspectiva del crecimiento nulo, 
del estancamiento o la regresi6n. Crisis econ6mica, estancamiento y 
regresi6n del crecimiento llevan a la inestabilidad politica; afectan 
al Estado, a la participaci6n politica, a la democratizaci6n. 

A la turbulenci~ social ya la inclinaci6n al participacionismo politico, 
se contraponen una serie de factores y tendencias limitantes. Ante todo 
se extienden las formas de marginalizaci6n de la economia organizada 
y de la sociedad y la politica organizadas. Es pertinente el examen en 
general de esta fenomenologia, para deducir luego algunas de sus 
mas importantes implicaciones sociopoliticas, para el Estado, para el 
narcotrafico, y para las modalidades de -incidencia del segundo sobre 
el primeru. 

Por la acci6n convergente de fuerzas y estructuras heredadas, de 
tipo monopolista y autoritario, de algunas modalidades predominantes 
en la aplicaci6n de un camino determinado de crecimiento y moder
nizaci6n, de las nuevas tendencias y formas de la NDMT y de la 
Tercera Revoluci6n Industrial, y del entrelazamiento de crisis interna
cionales y nacionales, el estancamiento y la regresi6n se hallan en 
contradicci6n con el crecimiento poblacional. Se generan tendencias 
al desempleo y subempleo estructurales, y a la reducci6n de los 
presupuestos y servicios publicos del Estado. Para sectores crecien
temente significativos de la poblaci6n, se deterioran los niveles de 
ocupaci6n, ingreso, consumo, disponibilidad de satisfactores de nece
sidades basicas; especialmente en cuanto a la alimentaci6n, el vestido, 
la vivienda, la salud, la educaci6n. A ello se agrega el sufrimiento 
de opciones y situaciones de prostituci6n, alcoholismo, drogadicci6n, 
delincuencia, multiples formas de inseguridad y violencia. 

Este deterioro estructural y tendencial afecta a una amplia gama 
de grupos definidos por edad, sexo y ubicaci6n en la jerarquia socioe
con6mica. Golpea a una masa de niflos y adolescentes abandonados, 
deteriorados o definitiv~mnete destruidos; a una masa de adultos 
enfermizos y poco productivos, desvalidos y apaticos; a mujeres tanto 
o mas que a hombres; a campesinos, asalariados manuales y de 
servicios de las ciudades, trabajadores por cuenta propia, oficinistas, 
vendedores, pequefios y medianos comerciantes y transportistas. 

Estas tendencias y situaciones estructurales implican ante todo un 
fantastico despilfarro y una grave perdida del potencial humano y social 
eventual o efectivamente disponible para una gran estrategia y politica 
de desarrollo. Mas aun, sugieren la posibilidad de una amputaci6n y 
destrucci6n de actores y tejidos sociales significativos, y la privaci6n 
consiguiente de macro y micro- protagonistas, de fuerzas y recursos, 
de bases y alianzas, de vehiculos e interacciones indispensables a la vez 
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para el mero crecimiento y modernizacion, para el desarrollo integral, 
para la cohesion y continuidad de la sociedad y el Estado nacionales, 
y para la democratizacion. 

Asi, en casos nacionales significativos para toda la region, como 
Argentina, el proletariado industrial se ha ido reduciendo a la vez en 
terminos absolutos y relativos, como parte de la fuerza de trabajo, 
del mercado interno 1 de la ciudadania y del cuerpo electoral. El 
empresariado nacional stricto sensu oscila entre el sometimiento a la 
transnacionalizacion como apendice de la misma, el desplazamiento 
de la actividad productiva a la intermediacion ya la especulacion, la 
quiebra, la desintegracion. Surge una cueva capa de cuentapropistas, 
trabajadores por cuenta propia, que ya no son ni asalariados ni 
pequeflos empresarios. Crece y se diversifica la categoria del lumpe
nintelectual o lumpenprofesional, todo aquel que accede a la educacion 
superior e incluso a la titulacion formal con las expectativas de 
una creciente participacion en el empleo, el ingreso, el consumo, el 
status, el prestigio, la influencia social y el poder politico, pero al cual 
las estructuras heredadas, las nuevas tendencias marginalizantes y las 
crisis condenan cada vez mas a la frustracion. 

De manera general, es licito considerar la hip6tesis que un sector 
creciente de las sociedades latinoamericanas tiende a convertirse en 
redundante. Se va identificando con la emergencia de una subclase, o 
no clase, de parias, no integrables en las estructuras ni alcanzables por 
los controles, incentivos y penalidades normales del orden establecido. 
Una masa de habitantes, marginalizados y desviantes, ni subditos ni 
ciudadanos, se van transformando en victimas y concausas del caos 
econ6mico, de la anomia y disolucion sociales, de la descomposicion y 
confusion ideologicas, y de la inestabilidad politica. 

La presencia y el predicamento de estos estratos o grupos-victima, 
y con ellos la posible emergencia de la subclase o no clase de parias, 
contribuyen a explicar fenomenos tan diversos como las crisis uni
versitarias, las actitudes y practicas violentas o subersivas en ambos 
extremos del espectro politico, el avance de la drogadiccion y del 
narcotrafico. 

Este proceso general y esta constelacion de fenomenos confluyen 
en la emergencia de un patron, una diabolica triada, integrada por 
la economia en caos, la disoluci6n social y la anarquizaci6n politica. 
Ello se liga con el refuerzo de las tendencias a la violencia y represi6n 
publicas, privadas y mixtas. A una triple marginalizaci6n corresponde 
el sometimiento de una gran parte de la poblaci6n a una estructura 
piramidal de dominaci6n. 

Al peso de la constelacion de intereses, privilegios y poderes mo
nopolistas se agregan los avances de la economia informal y de la 
economia criminal, que incrementan los grupos populares forzados al 
retiro de la economia organizada, formal, legal. Ello se entralaza con la 
marginalizaci6n social, el retiro de la pertinencia y la participacion en 
las formas normales de la sociedad oficial, la incorporacion de grupos 
mayoritarios a nuevas formas de sociabilidad informal o periferica. A 
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las dos primeras corresponde tambien la marginalizaci6n politica, el 
retiro de la vida politica organizada, hacia la apatia y la despolitizaci6n, 
o hacia formas diferentes de pertenencia y acci6n, mas o menos extra
sistemicas o anti-sistemicas. 

Triple marginalizaci6n, explotaci6n y opresi6n mayores, generaliza
ci6n de situaciones <f e miseria y privaci6n, de inseguridad e aislamiento, 
de impotencia y apatia, apuntan a un mayor sometimiento de grupos 
mayoritarios a una estructura fuertemente piramidal de dominaci6n, 
y a una mayor dependencia de aquellos hacia individuos y grupos 
dominantes, hacia sus agentes y apendices, y hacia los centros de 
poder, del Estado y de los nucleos mas concentrados de la economia 
privada. El prototipo del subdito y SU simple lealtad a los poderes 
existentes publicos y privados, tradicionales o actualizados, prevalece 
en los grupos y en los individuos sobre el prototipo inexistente o 
debil del ciudadano. Inexistentes o debiles son tambien las formas, 
las practicas y los resultados de la secularizaci6n. 

El Estado, las elites publicas, los 6rdenes institucionales ( militares, 
eclesiasticos, corporativos ), los grupos neoligarquicos - pero t ambien 
la mayoria de los partidos, incluso los autodefinidos como opositores -
operan en pro de la declinaci6n del papel de los sectores medios 
y populares en la politica; de su despolitizaci6n, tanto la inherente 
a su naturaleza y comportamiento como actores sociopoliticos, como 
respecto a su relaci6n con la sociedad, el sistema politico, el Estado, las 
opciones de desarrollo. La frecuencia y preponderancia de los modos 
y regimenes represivos aumentan la centralizaci6n y la propensi6n 
coactiva del Estado, para la imposici6n de la autoridad, de la unidad 
y del consenso pasivo. Una amplia gama de medidas legislativas y 
de practicas administrativas contra grupos mayoritarios son parte 
significativa de un proceso general de intimidaci6n, manipulaci6n y 
corrupci6n por grupos publicos y privados. 

Con todo ello tienden a aumentar la importancia y el peso especifico 
del Estado, y en sus relaciones con la sociedad civil, del Ejecutivo; 
de gobernantes y administradores, del establishment policiaco-militar 
(formal-legal y clandestino ); de los tecnobur6cratas, expertos en 
informaci6n y en comunicaci6n; de politicos y gestores publicos, 
corrompidos-corruptores, en colisi6n con grupos y constelaciones de 
intereses privados. La acci6n de estos ultimqs sobre y en el Estado se 
modifj.ca y refuerza, ademas, por delincuencia organizada en mafias 
econ6mico-politicas; y por la incidencia de poderes regionales y locales, 
sus aparatos, apendices y periferias. 

El peso de los grupos dominantes, desde dentro y como parte del 
Estado, y como influencia y control exteriores, es raramente contra
rrestado o anulado por la gravitaci6n de los grupos mayoritarios, 
dominados y fragmentados, poco articulados en organizaciones pode
rosas y eficaces, cerentes de proyectos propios de politica y estrategia, 
afectados por las restricciones legales y de hecho a la participaci6n. 
Se procura el debilitamiento o el desmantelamiento de las formas de 
poder y autoridad de la poblaci6n; de sus organizaciones represen-
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tativas, partidistas, sindicales, socioecon6micas, culturales, y de los 
grupos intermedios de todo tipo. 

Como referentes irrenunciables para el goce de legitimidad y con
senso, se conserva la apelaci6n a la participaci6n popular en y para 
el proyecto de desarrollo; y con ello el recurso a la ret6rica y a la 
simbologia nacionalistas y populistas, a los rituales de la democracia 
plebiscitaria y a las tecnicas carismaticas. El pueblo es convocado para 
cooperar en condiciones de ley y orden, de despolitizaci6n y pasividad, 
de manipulaci6n autoritaria y clientelistica, de estructuraci6n corpo
rativizante si es posible. Se trata de eludir los peligros y enemigos 
externos, imputados responsables del atraso y la dependencia, del 
conflicto social y la inestabilidad politica, de cooperar para el desarrollo, 
recibiendo como concesi6n beneficios parciales de .. inmediato, o la 
promesa de su futura realizaci6n. 

Prioridad o exclusividad es dada al establecimiento de relaciones lo 
mas directas posibles entre gobernantes y gobernados, con reducci6n 
o supresi6n de grupos intermedios, organizaciones secundarias y, en 
general, todo lo que implique 6rganos y procesos aut6nomos de la 
sociedad civil. 

En este contexto, se refuerzan o reproducen diversas restricciones 
a la autonomia, la representatividad y la creatividad del Estado. 
Se reafirman los limites estructurales a la promoci6n individual 
y a la democratizaci6n en el reclutamiento del personal publico. 
Sobre este operan los mecanismos de control y regulaci6n, de adoctri
namiento conservador, de imposici6n de tabues ideol6gicos y politicos. 
Representantes de fracciones hegem6nicas y grupos dominantes con
trolan ramas y 6rganos del Estado, sobre todo las que tienen un 
papel clave en el sistema de decisiones, y con predominio sobre 
otras partes de aquel. Los excesos en la autonomizaci6n y el interven
cionismo provocan llamadas al orden ( desestabilizaciones econ6micas 
y politicas, acciones externas, golpes de Estado ). La elite publica 
y el Estado tienden a renunciar a la posibilidad de responder a 
las amenazas y ataques a su autonomia y a su propio papel rector 
con ampliaciones y movilizaciones de la participaci6n democratica de 
los grupos mayoritarios. 

El analisis precedente apunta ya cada vez mas a una crisis del 
Estado, a su naturaleza y causas, a sus principales rasgos y proyec
ciones. Dos importantes rasgos y componentes de la crisis general del 
Estado deben ser tenidos en cuenta; son los referentes a la crisis de 
los partidos politicos y del parlamento. 

Partidos y Parlamento 

La ampliaci6n y diversificaci6n de la participaci6n politica se ha 
manifestado en la continua creaci6n de partidos, movimientos y 
regimenes, la coexistencia y el desarrollo simultaneo de diversos 
tipos. A los partidos tradicionales de notables y cuadros se han 
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ido agregando variedades del partido de integraci6n sociopolitica de 
masas, para naciones en crecimiento y modernizacion, cambio social 
y crisis politica, con sufragio universal. Aquel incluye las especies 
de partido democratico-amplificador, nacional-populista, liberal o de 
izquierda reformistas, para elecciones o acciones parlamentarias con 
exclusion, en principio, de la toma violenta del poder. Incluye tambien, 
partidos autoritarios de izquierda y de derecha, identificados con un 
modelo de partido unico. A tales variedades se agrega la tendencia al 
surgimiento del partido de reunion (catch-all party). 

La variedad tipologica coexiste con una comunidad de rasgos para 
la mayoria de los partidos. La crisis de estos se manifiesta como 
perdida de vigencia de los viejos partidos, debilidad de los nuevos, 
deficiencias de representacion y eficacia de ambos. La mayoria de 
los partidos se rutinizan y esclerosan; se desajustan respecto a los 
rapidos cambios y las nuevas condiciones. Se reducen o se pierden 
su representatividad y su capacidad de accion respecto a clases y 
fracciones, a grupos e instituciones, a conflictos y procesos, y respecto 
a la sod edad nad unal. 

El desajuste se da respecto a sus bases, como insuficiente capacidad 
para la expresion de las necesidades y aspiraciones de grupos e indi
viduos que se reconozcan en ellos, y para el desarrollo de su conciencia 
politica; y para crear y conformar una autentica opinion publica. Ello 
es parte de la crisis politica que afecta al sistema politico y al Estado, 
pero tambien a la sociedad civil y a sus formas de participacion, 
organizacion y accion. La inadecuacion o la decadencia afectan en 
diferentes grados a ideologias y modelos, a liderazgos y aparatos, a 
metodos e instrumentos de la politica, como los partidos, las elecciones, 
la prensa, la judicatura. 

Se ensancha un hiato entre clases populares y partidos, sobre todo 
por la despreocupacion de estos respecto a la masa de desposeidos 
e impotentes, informes y no organizados, o por su contribucion a la 
reduccion del papel del pueblo en la politica. Los partidos exhiben 
rasgos compartidos de personalismo y oligarquizacion. Estan someti
dos, ademas, a fuerte control del Estado. 

Se da tambien la coexistencia, la competencia y el conflicto de 
los partidos con otros actores y practicas, otras formas y cauces de 
representacion, participacion e insercion en lo politico-estatal, y 
por lo tanto como amenazas de reemplazo de los primeros. Es el 
caso de las tecnoburocracias, las iglesias y cleros, las asociaciones y 
corporaciones empresariales y profesionales, los sindicatos obreros, 
los movimientos estudiantiles, los medios de informacion y comunica
cion de masas, los representantes y gestores de grupos oligarquicos 
y foraneos. Estos actores competitivos pueden coincidir en multiplicar 
y reforzar las practicas de direccion y gestion, pero tambien de mani
pulacion, corrupcion yviolencia, de despolitizacion y desideologizacion. 
Pueden coincidir tambien en frenar o desvirtuar el desarrollo y la 
incidencia de un sistema de partidos, en atrofiarlo, en volverlo irrele
vante o en destruirlo. 
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Una convergencia de causas y procesos identicos o similares bloquea 
el ascenso y el papel del parlamento, sobre todo las siguientes: 

a) Ruptura del equilibrio entre los poderes del Estado en favor 
del Ejecutivo, su administraci6n, su tecnoburocracia, sus medios de 
masas, las tendencias al poder personal y a la personalizaci6n del 
poder. 

b) Irrelevancia y trivializaci6n de los partidos, men or relieve y 
poca trascendencia de su debate en la sede parlamentaria. 

c) Practicas del parlamentarismo mayoritario, o del parlamenta
rismo racionalizado, para la reducci6n de incertidumbres, incidentes 
y riesgos. 

d) Competencia de otras instancias y circuitos: de representaci6n 
( asociaciones, sindicatos, sondeos) o de deliberaci6n ( conferencias de 
medios de masas, de organizaciones corporativas ). 

e) Transferencia de la politica a otros espacios: oposici6n ex
traparlamentaria; democracia supletoria de parlamentos y partidos; 
asociaciones de ciudadanos, lobbies; metapolitica bajo la forma de 
impugnaciones mas sociales y culturales que politicas. 

La crisis del parlamento se manifiesta en sintomas de perdida o 
debilitamiento, o de no adquisici6n, de funciones y poderes: de repre
sentaci6n, de legislaci6n, de orientaci6n politica nacional, de control, 
de investidura y de desautorizaci6n de gobiernos. 

La crisis de los partidos y del parlamento se entrelaza e interactua 
con la carencia por grupos y clases de cohesion, conciencia y voluntad 
unificada, de representaci6n eficaz, de aptitud para formular e imponer 
sus intereses y proyectos, y para constituir y hegemonizar amplias 
coaliciones. Se multiplican las trabas y las perturbaciones para la 
creaci6n y el uso de formas racionales de acci6n politica, y para el 
logro de consensos sobre fines y tareas nacionales; las divergencias 
irreductibles; las situaciones de incoherencia, de equilibrio paralizante, 
de fuerzas de estancamiento catastr6fico. Clases, fracciones, grupos, 
6rdenes institucionales, partidos, constribuyen con sus participaciones 
a generar crisis que no estan en condiciones de resolver, al mismo 
tiempo que sufren y agravan sus crisis internas. En las cumbres y 
en las periferias del sistema politico se refuerzan tendencias a la 
restricci6n o a la supresi6n de las instituciones y los regimenes de tipo 
democratico y su reemplazo por regimenes mas o menos pragmaticos 
y coyunturales, oligarquicos y autoritarios; a la gesti6n monocratica 
del Estado (hacia yen la derecha, o hacia yen la izquierda). 

Crisis y resurrecci6n del Estado 

El intervencionismo y autonomizaci6n del Estado se despliegan como 
tendencia dominante, bajo condiciones que al mismo tiempo los crean 
y refuerzan, los llevan a la crisis, y eventualmente los recuperan y rea
limentan. Ello no autoriza a suponer, ni la fatalidad de una decadencia 
y desaparici6n del Estado latinoamericano, ni la imposibilidad de una 
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alternativa superadora de los actuales dilemas, sobre todo el referente 
a la oposici6n estatismo/ desestatizaci6n. 

Las politicas de autocentralizaci6n y de amplificaci6n del poder 
estatal, de sosten de minorias privilegiadas, de marginalizaci6n y des
politizaci6n de las mayorias, multiplican contradicciones y conflictos 
de todo tipo que revierten sobre el Estado, reducen su autoridad, su 
legitimidad y consenso, su capacidad de acci6n hacia adentro y hacia 
afuera de su espacio nacional. 

El Estado se debilita e incapacita al mismo tiempo como agencia de 
conservaci6n y mero crecimiento, de cambios inherentes al sistema 
y de desarrollo. Se desinteresa por un papel aut6nomo y mediador, 
representativo y de cambios progresivos. No puede o no quiere unir 
los principales actores e intereses de la sociedad y del sistema 
politico, por la fuerza de lo que hace y por sus logros efectivos en el 
desarrollo. Se vuelve represivo y regresivo, menos dotado de autoridad 
y legitimidad, menos sometido al Derecho ya los controles de legalidad 
y responsabilidad. 

Ello es necesariamente el caso de Estados y gobiernos nada repre
sentativos, no apoyados en una densa trama de fuerzas productivas e 
innovadoras de una sociedad civil inexistente, o debilitada y subordi
nada. Aquellos estan cada vez mas presionados o controlados por 
minorias publico-privadas de tipo conservador o regresivo. Sufren la 
menga de su legitimidad y consenso. Estan absorbidos por dificultades 
de supervivencia inmediata, amenazados por oleadas sucesivas de 
crisis nacionales e internacionales, de naturaleza, envergadura, inten
sidad y velocidad sin precedentes. 

En estas condiciones, las intervenciones del Estado se dan en y por la 
improvisaci6n, la presi6n de coyunturas y emergencias; resultan inor
ganicas y contradictorias; realimentan su irracionalidad y anarquia 
propias. El Estado usa poco y mal los instrumentos y entes en 
sus manos. Tiende a la abdicaci6n de sus posibilidades y poderes. No 
proporciona suficientemente los impulsos, los valores y las normas, las 
opciones y programas que requeririan una estrategia y una politica 
para el desarrollo y su planificaci6n democratica. Adopta una postura 
limitativa respecto a su propio papel, como regulador minimo y 
tapabrechas en relaci6n a los problemas, las necesidades e intereses 
de la sociedad y de sus principales clases y grupos. Sus politicas 
oscilan entre un sesgo nacional-populista-estatizante, y otro elitista
privatista- neocolonialista, o los combina en proporciones variables. 
Mucho queda librado a la dinamica del mercado y de los intereses 
privados predominantes, por una parte, y al arbitrio de las elites y 
aparatos gubernamentales por la otra. La coexistencia entre el sector 
publico y el privado es dificultosa y tiende al fortalecimiento del 
segundo, en detrimento de la autonomia, gravitaci6n y eficacia del 
Estado. 

Meramente intervencionista, dirigista o planificador, el Estado a 
la vez busca y es obligado a la ingerencia continua en relaci6n a 
intereses inconciliables, problemas dificiles, conflictos insolubles, fines 
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divergentes, y lo hace con medios insuficientes o inadecuados, a traves 
del uso de metodos e instrumentos, el cumplimiento de actos, unos 
y otros mutuamente contradictorios. Al mismo tiempo, el Estado 
carece de criterios ciertos y capacidades efectivas para la percepci6n, 
la evaluaci6n y la decision respecto a los principales problemas y 
conflictos. Aqui convergen las caracteristicas de los emisores sociales 
y del Estado receptor. 

La informaci6n sobre las necesidades y demandas, los problemas 
y conflictos, de clases y grupos, de instituciones y subsistemas, es 
dada de manera brumosa o deformada por una sociedad opaca y 
contradictoria; a traves de mediaciones distorsionantes, de mensajes 
ambiguos o enigmaticos y de desciframiento incierto. Dadas la na
turaleza y las modalidades de los conflictos, cambios y crisis, y la 
falta de solucion duradera a las cuestiones de hegemonia, ninguna 
clase o grupo domina totalmente y exclusivamente al Estado, ni lo 
usa de manera irrestricta en funci6n de sus intereses y proyectos. 
Una diversidad de fuerzas operan a la vez sobre el Estado y en su 
seno; lo disocian y paralizan; se entrelazan con facciones y 6rganos 
gubernamentales y refuerzan sus competencias y rivalidades internas, 
sus carencias de coordinaci6n, su anarquia y su ineficiencia. 

El aparato y el personal del Estado sufren una dialectica de la 
centralizaci6n y de la dispersion. La sobreacumulacion de poder y 
autoridad en el poder central, en su m1cleo ejecutivo y en la alta 
tecnoburocracia, va, como se dijo, en detrimento de los poderes 
legislativo y judicial, pero tambien de los grupos intermedios y orga
nizaciones secundarias de los partidos politicos, de la prensa y la 
opinion publica; y mas alla de todo ello, de lo que alcanza a ser 
sociedad civil o sobrevive como tal, y de las mayorias nacionales. 

Por otra parte, los grupos politicos y administrativos proliferan 
en el aparato estatal; ejercen un control feudalizante sobre sus 
ramas, 6rganos y empresas publicas. El entrelazamiento de estos 
grupos con sectores de la sociedad civil se da a traves de una red 
de relaciones, servicios y apoyos mutuos, y de formas especificas 
de clientelismo y corporativizaci6n. Supercentralizacion autoritaria y 
dispersion feudalizante contribuyen a crear o reforzar la agregaci6n 
asistematica de entes, mecanismos y responsabilidades del aparato 
estatal; la busqueda erratica de soluciones coyunturales y reformas 
aisladas, sin reglas ni mecanismos de cohesion y ajuste. 

Como aparato-institucion-grupo, el Estado se vuelve cada vez mas 
heterogeneo y contradictorio. Se decide y obra en gran medida a ciegas, 
por el ensayo y el error. En sus politicas y actividades, se suceden y 
entrelazan las soluciones insuficientes, los resultados ambiguos, los 
fracasos y las crisis, reforzando en segundo grado las causas de las 
restricciones y frustraciones para su intervencionismo y autonomia. 

El Leviathan criollo alcanza su culminaci6n casi simultaneamente 
con su entrada en crisis. Diversas fuerzas dentro y fuera de el lo 
coaccionan y desgastan, lo amenazan en su existencia, su autonomia 
y su supremacia, en la efi.cacia y alcance de sus acciones. Al mismo 
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tiempo iguales o similares causas y dinamismos realimentan o crean 
contratendencias a su mantenimiento y refuerzo. 

La intensidad y la profundidad de la crisis internacional, su duraci6n 
y desenlace imprevisibles, en entrelazamiento con los resultados insa
tisfactorios y los negativos efectos del crecimiento y la modernizaci6n 
con las modalidades en que uno y la otra se han desplegado hasta 
hoy, el estancamiento y regresi6n evidentes, multiplican problemas 
y conflictos para los cuales no parecen existir todavia soluciones 
adecuadas ni actores que las sostengan e implementen. El estado 
y las corporaciones de las potencias y paises desarrollados, las inti
tuciones internacionales, las fracciones de la clase econ6micamente 
dominante, parecen imposibilitados o renuentes para asumir el control 
y el ejercicio directos del gobierno y la administraci6n de los paises 
latinoamericanos, aun en situaciones de crisis y catastrofe, de caos 
econ6mico, de disoluci6n social y de anarquizaci6n politicas. 

Aumen tan, asi, la necesidad y la posibilidad de la mediaci6n arbitral y 
la rectoria decisoria del poder politico institucionalizado como Estado, 
en tanto garantia, mas o menos insuficiente, pero de todas maneras 
unica, de vigencia de las condiciones de recuperaci6n o renovaci6n 
de la coherencia, unidad, equilibrio y continuidad de los sistemas 
nacionales o de la viabilidad de su transformaci6n (progresiva o 
regresiva). Con ello se mantienen y realimentan las situaciones y 
tendencias favorables a la autonomizaci6n y a la autoacumulaci6n de 
poderes y recursos, de posibilidades de acci6n y privilegios, por y en 
favor del Estado y las elites publicas, con el apoyo y en el beneficio 
tambien de sus periferias, clientelas y alianzas sociopoliticas. 

Una entre las tendencias posibles que se preparan en los pliegues de 
la historia latinoamericana por venir es la de un neo-estatismo, que 
se desplegaria en una variedad de tipos y modalidades posibles. Sus 
concreciones dependerian de la combinaci6n de varias dimensiones: 
naturaleza, modos y desenlaces de los grandes conflictos y crisis; 
alianzas de elites, clases, grupos e instituciones; incidencia interna 
de los factores externos; redefiniciones de los modelos y caminos 
de desarrollo y de sistema, y sus cristalizaciones en proyectos y 
estrategias; redespliegue de las relaciones entre Estado y Sociedad 
Civil, entre sectores publico, privado y social, entre Estado y Derecho; 
prevalencia del autoritarismo o de la democratizaci6n y, en ambos 
casos, los grados y formas· de uno y otra. 

Una tipologia posible, pero no exhaustiva de formas de Estado, 
bajo las especificaciones aportadas por los regimenes politicos y los 
particularismos social-hist6ricos de cada pais, podria incluir una gama 
como la siguiente: Neo-Fascismo; Bonapartismo nacional-populista; 
Colectivismo Autoritario (v.gr. como la variedad peruana del modelo 
camboyano bajo la forma de Sendero Luminoso ); Estado Democratico 
de Derecho. Aqui la problematica de la crisis y reforma del Estado se 
entrelaza con las de la democratizaci6n y de los caminos alternativos 
de desarrollo, lo que excede los limites de este trabajo y remite a otro 
posterior. 
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