
RobeTlo G. Russell y Teresa Carballal 

America Latina 
lHacia que nuevo orden internacional?* 

Actualmente, existe una pcrcepci6n generalizada acerca de la 
necesidad de introducir cambios fundamentales en el orden ceono· 
mico y politico internacional. Pucde afirmarse que tanto en los paises 
desarrollados capitalistas como en los socialistas, y mas aun entre 
los paises subdcsarrol1ados, son muy pocos los que vacilan en afirmar 

que el orden internacional de la postgucrra ya no rontcmpla en 
forma adecuada las nccesidades de un muncio profundamente modi
ficado por el surgimiento de nuevos Estados, la rcdefinici6n de las 
relaciones entre las superpotencias, el desafio planteado en los paises 
ccntrales por las nuevas exigencias del desarrollo postindustrial, la 
escasez de rccursos y la pobreza de la mayoda de la poblacion mundiaI. 

Sin embargo, estc consenso no trasciende, en 10 esencial, el reconoci~ 
miento de que ciertos cambios deberian operarse. A partir de esta coin~ 
cidencia, las posturas son ml'tltiples y revelan divergencias profundas. 
Asi, los cam bios requeridos pueden afectar los funclamentos del sis
tema 0, simplemente, provocar cambios en las reglas de juego del 
sistema vigente; pueden referirse a un aumento de la eficiencia en 
el uso de los instrumentos conocidos 0 a la utilizacion de nuevos 
instrumcntos y estrategias. 

Por una parte, la actual coyuntura reveIa con cIarid<ld que tanto 
los paises desarrollados como los subdcsarrollados incluidos en el 
mundo capitalista trabajan en la elaboracion de los lineamientos 
b<isicos de un predecible nuevo orden internacional. Es menos claro, 

en cambio, que las premisas b;isicas de ese nuevo orden alienten obje
tivos comuncs; por cI contrario, no sOlo dificren entre si, sino que, 
al menos parcialmente, resultan antagonicas. 

En este sentido, resulta util conrentrar la atcncion m:is <lILt de las 

·Ponencia presentada al Seminario "America Latina y e1 Nuevo Orden Eco· 
n6mico Intcmacional" organizado en Viiia del Mar, entre los dlas 7 y 11 de 
enero de 1979, pOl' e1 CPu y el RIAL. 
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pOSlelOnes oficialmente asumidas por las partes en las tendcncias 
economicas y polfticas deteetadas en los raises del Norte y del Sur, 
y, a partir de las mismas en el tipo de orden econ6mico interna
donal que subyace bajo la inevitable retorica utilizada en la expo
sici6n de los casas. 

La trabajosa elaboraci6n de los lineamientos del NOEl -tal como 
surgen de la Dec1araci6n y Programa de Acci6n en torno al estable
cimiento de un Nuevo Orden Econ6miro Internacional-, la Carta 
de Derechos y Deheres Economicos de los Estados, e1 Programa Inte
grado de la UNCTAD, etc., refleja al mismo tiempo tanto la fuerza 
como los puntas debiles del Sur como bloque. 

Resulta dificil hallar, cletr,is de los justos rec1amos de los paises 
del Tercer I\fundo, un marco teorico sMido y coherente que sirva 
de referencia a las demandas y proposicioncs planteadas a los paises 
industrializados. 

Esta suerte de vaguedad ideo16gica es cl resuItado de la transacei6n 
reaIizada entre las distintas postllras c interescs de paL"es que, aclemas 
de poseer distintos nivcles de desarrollo, sostienen objetivos divergentes 
en el media no )' largo plazo y, sobre todo, una interpretacUm distinta 
del modelo 0 via de desarrollo mas adecuado al contexto interna~ 
donal donde se desenvuelven. 

Ello explica que algunas dcrnandas incluidas en el programa basico 
del NOEl incluyan impHcitamente la convicci6n de que e1 elemento 
clave del desarrollo nacional es el comercio exterior, y tiendan, en 
consecuencia, a lograr una insercicm I11 .. is justa y eqllilibrada ell la 
economia internacional. Asi, las dcmandas para f"cilitar cl acceso de 
productos manufacturados provcnicntcs de paises subdesarrollados 
a los mercados de pafses industriales; los recIamos de transferencia 
aceleracla de tccnologia, de protecci6n contra las bruscas fluctuaciones 
de preeios de los productos primarios y de revision de la estructura 
de mcrcado y de los mccanismos de precios para los produrtos pri. 
marios, son parte de un programa dcstinado a profundizar y mejorar 
un sistema cuyo m'tcleo diu;imico es el cornercio internacional. 

Otro tipo de demanda, en rambio, acentl'la 1a llccesidad de trans
ferendas sustanciales de rccursos hacia los paises subdesarrollados, 0 

reafirman la soherania nacional sohre los rccnfSOS naturales y cl 
derecho de expropiacion de las inversiones cxtralljeras -poniendo 
en evidencia la opcion por cl Ham ado "desarrollo autodepcndicntc". 
0, mas espedficamcnte, por el canlcter prioritario de la cooperacion 
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e integraci()n eeon6mica entre los paises del Tercer rVfundo. Estas 
demand as conlIcvan, pOl' 10 general, un cuestionamiento del modelo 
de desarrollo extrovertido. Se parte de una doble premisa: de dese
quilibrios consider:ldos estrllcturales y de que el tipo de interdcpen
dencia cxistcnte entre Norte Y Stir cs 1<1 callsa principal de la inc
quidad que reina en las l'claciollcs cconc'nnit'as illlcrnacionalcs. Rever
tir esta situaci6n exigiria una estrategia de desarrollo de largo plaza 
radicl1mente distinta del "par:ldigma occidental"; asi, e11 Iugar de 
soslcner la intcgraci()tl en e1 "sistema occidental", sc pone cnfasis en 
la <tutodependeucia 1. 

COllvicnc insistir en Ull punto: que en el programa oficial del 
NOEl sc percihe llna transacch'm entre los distintos sectorcs de la 

sociedad internJ.cional para impulsar un nuevo program a de desa
rrollo; Y fllle la misma rcsulta ;In;lIoga a las flue en much os aspectos 
suelen operarse entre los distintos sertores sociales de lIna nacion. 
£1 amplio cspectro de pOStllr;lS e intcreses que rlesarrollan los prota

gonist<ls -desde los sect ores dominantes a los m;!s desfavorecidos, 
pasanrlo pOl' los sectores medios dill(lmicos-, dota a la mencionada 
tr;msaccit'm de una vuIncrabiIidad esencial, determinando que el 
fdgil efJuilibrio logrado sc vea amenazacIo (Onst;lntcmente por los 
dectos de llledidas que, partiendo de las dispares oportunidades y 

aspir;lcioncs (Ie cada p:lis, satisfanin los intereses de una parte en 
desmcdro de los objetivos de 1a otra. 

Ello 110 impliea negar los aspectos positivos de Ia solidaridad, 
particllIarmente "intra-Sur"; no obstante, nuestro proposito es des

nudar las posiciones fllndamentales Y los intereses b;lsicos de caela 
parte para an:lJiz;lf L"ls perspectivas de rcalizaei6n del programa, y, 
sabre todD, identificar los flaneos m;l.s debiles, es deeir, aquellos 
dotl(lc cs prcsumiblc advertir la posihilidad de una ruptura de la 

alianza. 

Segt'm IlUe'ltra hipMc:-.is, tanto el Norte como el Sur tienen Sll 

propio C'sf]llcma del orden C'conl)mlcO internacional que regulara las 
rclacioncs entre amhos grupos de paLses y entre los paises de cada 
grupo. Adem~is, esc esquema no responde en forma consistente a las 
propuestas asent<ldas en los foros internacionales. De estc modo, 
desprovistos dc SliS ;I';pcetos ret6ri('os 0 cstrictamente coyunturalcs. 

lAl\1UZEGAR, jAH,\:\(;m: "A requiem for the North·South Conference", en Fo
"eign Affain~ octubre, 1977, pag. 112. 
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los nuevos ()nlcnes eCOIHlmicos intcrna("ionalc~ (leI Norte y del Sur 
son b;isicamclltc opuestos y difkillllcnte complclllcntarios. 

FinaImente, dentro del bl<X)ue Sur juegan un 1'01 cspccial las 
lIamadas potencias intermcdias (Ia actual "clasc media" de las nacio· 
ncs) , cuya adhesion a los rcclamo~ h;isicos de la mayoria de los paises 
del Tercer 1\ftmdo no alcanla a disimllbr las tcndellcias J>oliticas y 
cconomicas que, en 10 cscnrial, prdig-uran Ulla mayor afinidad con 
los objetivos y planteos del Illundo dc~arrol!ado. Tociada \";11(' 1a 
analogia con la <.:lase media dentro de la socicdad n;tcional, ('II parti
cular cuando se analizan :-.IIS patroncs uSllalc~ de comportamicll1o a 
partir de .. Iiall/as con seclOn.'~ de inlcrcscs di\·er:-.os. 

Una aproximacion atenta a 1<1:-. lIl:lnifc:-.taciollcs implicitas y cxpH
citas de 1a po:-.ici(ln del Norte permite lr;llar Ull di:-.cilo de Jos perfiles 
basicos del nucvo ordell internacional que pro)"cda; el mi~llIo cstaria 
fundado en los siguient('s punto.,,: 

- Funcionamiento sin distorsiollcs del si"lcllla de mercado y libre 

comercio; 
_ Cooperacilm estahle elltre los pafscs desarrolbdos; 

- Rela<"iollcs entre cl Norte)" cI Sur c"truclllradas ell torllo a1 

concepto dc intenlepelldcllcia; 

- Estabilidad en los si:-.tcmas politicos de los pabes sllbdesarrolla

tIos y apoyo a 1a instauraci<'m de regflllenes del tipo ";tuloritario 

flexible"; 
- Facilidades para las ill\·elsiones ('xtranjt'l":ts )" el acccso de las 

empresas Illultinacionales a lo~ lllt'l"cados de los palsc,) subdl'sarroIla· 

<los; 

Transnacionalizaci('m ncciente de Ia toma de dccisioncs y dis. 
minuci6n paralela 0 debilitamicnto del poder dccisorio del E<;tado 

Nacional; 

-Division interna<.:iollal del trahajo fundada ell Ulla peri feria c!'.pc· 
cializada en la oferta dc matcrias priTlla~ )' productos agrkolas pro· 
ducidos principalmentc por cmprcsas modern,,'> (It- alla IH'o(ll'di\'idad. 

Ahora hiell, cuando :-.e obser\'<lll los prillcip;ties postula<los del 
programa del bloque Sur, surge una imagen ("ollsidcrablcTllcllte dis

tinta; 

- Alteracit'm de ciertos mecanismos ('scnciaics del fUI1cionamiento 
del sistema de mercado; 
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Fortalecimiento del poder de negociaci6n de los palses del Ter
cer Mundo; 

- Autodependencia individual 0 colectiva de los palses suhdesa

noll ado,; 

-Democratizaci6n a nive] intcrnacional y cnfasis en la necesidad 
de redistribuci6n de los recursos; 

- Reafirmacion de la soherania sobre los reCUTSD5 naturales y 
control nacional sobre las cmprcsas multinacionales; 

- l"ortalecimiento del Estado Nacional; 

-j\fodificacilm de ]a actual division internacional del trabajo 
entre centro y peri feria, y suhordinaci('m del comercio exterior a Ia 
estrategia interna del desarrollo autodependiente. 

A rontinuacibl1 proclIrarcmos esclarccer e intcrrclacionar {'stos 
PUlllOS con el objcto de descllbrir las aspiracioncs menos explicitas 
en 1a posici6n de cada grupo, para luego (Ol1ccntrar nucstra atencilm 
en las tendencias ohservables en los pai.~cs latinoamcricanos, partinl· 
larmentc en los de mayor desarrollo relativo. y en el comportamiento 
que previsihlemente adoptar;in frente al NOEL 

ENFOQUES DIVERSOS 

Antes de entrar en el tratamiento de los temas espedficos, conviene 

re"isar };]s posicioncs asumidas por los espccialistas y politicos repre· 
sentativos de uno y otro grupo de paiscs en relacibn can las pro· 
pllcstas de un nuevo orden ccon6mico intcrnaciona1. 

En (nanto al bloque del Norte, se perciben en lineas generales 
lres enfoques distintos: 

a) Posicion moderada. Sostenida por los actuales uctentadores 
del poder y la riqueza. Aunque poscen clara conciencia de la neccsi· 
dad de rcalizar cambios en };]5 relaciones Norte·Sur, procuran "aumi· 
nistrarlos" (the managerial respon~e) de modo que, sea eI que fuere 
eI nuevo orden cmergente, continuen siendo dueflos de la situaci6n. 

Adem,is, privilcgian el valor de Ia est<-lhilidad y ponen el acento 
en las solucione5 de tipo tccnico, re1cgando al lJ1timo plano bs de 
tipo politico y normativo. Asimismo, rechazan el orden basado en 
la5 "esferas de influencia" y enfatizan, frente al nuevo marco de crc· 
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ciente interdependencia, la necesidad de una conciliaci6n de ambas 
partes. Finalmente. considcran que d sistema de relaciones interna
cionales vigcntc es susceptible de ramhios significativos y quc In guerra 
es iustancia ultima y arbitro de todo con£licto. 

Posicioncs de este tipo son sostenidas, por ejemplo. en algunos 
trabajos del Banco Mundial, del Club de Roma, del Overseas Deve. 
lopment Council, de la Brookings Institution y. principalmentc, de 
la Comisi6n Trilateral. 

El Banco ~fundial fue una de las primeras instituciones que recono
cicron la neccsidad de hallar urgcntemente una respuesta "controlada" 
a las tl"ansformaciones planteadas por el Sur. En estc sentido, el 
l:studio Partners in Devciopment, elaborado por la Comisi6n Pearson 
en 1969, si bien reconoda que las legitimas demandas del mundo en 
desarrollo cxigian reformas en cl comercio, las finanzas y las inver
sioncs intcrn:!cionales, cl cumplimiento de estos reclamos no debia 
significar un s<llTificio de los intereses hasicos del Norte!?, 

La Comision Trilateral, por su parte, ha manifestado a traves 
de sus ndximos represent antes que sus prcocupaciones basicas son 
cl crecimiento de la economia mundial y el establecimiento de me
cauismos de cooperacion cstable entre los paises del Norte (rente a 
las alllenalas provenientcs de: 

- cl mundo comunista (susceptible de ser "administrada" mediante 
arreglos de tiro militor y politico) ; 

- el 'Tercer :Mundo (control able por medio del otorgamiento de 
concesiones superficiales) , y 

- la profundizaci6n de Ia competencia entre los paises desarro
llados (cuyo control presenta dificultades mayores que las del mundo 
comunista y el Tercer l\-Iundo) 3, 

I,a rcspucsta "administrada" a estos reclamos por un nuevo orden 
estaria asegurada en el caso de acordarse una concertaci6n entre los 
paises industrializados, en la que desempefiarfan un papel importante 
las cmpresas muItinacionales. 

En cuanto al Tercer l\fundo, se intentarIa lIegar a un entendi-

-Vcase Smith, Tony: "Changing configurations of power in North·South reJa
tions since 1945", llltenllltimllli ()rgmlizatiorl, Standford. Standford University, 
1977. vol. I, p:lg. 6. 

'VL·ase Falk. Richard A.: "Contending Approacha to World Order", en Jour
nal 0/ Internatiotlal A/fairs, \'01, 31, NO 2, 1977. pig, 184. 
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miento "cooptacionist<l" con los centros regionales de poder econ6-
mico (Brasil, l\.Iexico, Venezuela, Argentina, Arabia Sauuita, Nigeria, 
India e Indonesia) . 

Los problemas lllundiales dc mayor envergadura sedan solucio
nados mediante cambio.'; menores y graduales -que no alteradan la 
estrllctllra del poder mundiaI- y por la (·ooptacion privilcgiada de 
algunas potencias iutermedias, que podrian con\'ertirse en serias desa
(iaHle'> de Ia domiu;lci6n hegem«'Hlica4 • 

De los innumerables trab:ljos producidos por los miembros de 
estc grupo, es posible deducir un listado de las proposiciones mas 
importalltes sllstcntaclcis en relaci6n COil cI NOEl: 

- a poyo a sistemas generates de prefercneias para las importa
eiones de manufacturas de trahajo intensivo provenicntes del Tercer 
1\1 undo; 

- oposicion a la indexacibn y a la "carteliz<lcion"; 

- apoyo al establecimiento de "codigos de conducta" para la 
gestioll de las elllpn..'sas transnacionales, cxigiendo como coutrapartida 
el otorgamiento de garantias a Ja illyersl(m; 

-apo)'o al mantcnimiento dc la ayuda cxtcrna a ciertos niveles 
minimos y con<;C'ntimicllto paLl que las demandas del Sur encuentren 
mayor rccepcilw ell d 1,.\11 Y otra.'! agencias internacionalcs. 

lJ) PU5lcion consrn1adora. Rechaz;! la idea de un nuevo orden 
intcrnacional, calilidndolo de poco rcalista c impracticable. Sostiene 
que el orden actual es susceptible de ser lUejorado mediante la adop
cion de mccanismos graduales (Itle penni tan la soluciun "paso a paso" 
y "caso por caso" de los reclamos existentcs. Asimismo. y segun las 
pabJ)!":! .... de J aklllgir ;\muzegar, ofreee a los paises subdcsarrollados 
mas que un nuevo orden una Slicrtc de new deal ~. 

fillalmente, rechazan las tesis econ6micas "intervencionistas", apoo 
yando en cambio las posturas "librecambistas" que implican, obvia. 
mente, el sistema de mercado libre y la libre competencia. 

Dl'llLrO de esta corriente, los se("tores m.is rcaccionarios exigen una 
contraofcnsiva del Norte para [l'cstructurar el sistema internacional 
de postgtlcrra y asegllrar la ddcllsa contra los eventuales avances del 

'\'i'::l~C ;\fcndl()\"ill, Salll; "The Proglam of the In~titute for "'orId Order", CII 

jOlt/lIul of lllterliuliollul .1l!uin, op. cit .• p;\g. !!61 2. 
r..\\Jl·zrc."R, ]AHA:\·r.rR, (1). cit., p;\g. 1-16. 
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Illundo cOOlullista (prcsi('m par lllayon:~ gastos militarcs) y contra 1m 
rcrlamos igllalitarios del Tercer i\Illndo. 

Los argllIllclltos IllaS radictlcs de csta posicit'm pertcl1cCCIl a los 
analistas P. T. Bauer y Daniel :Moynihan -;1 tra\'(~s de artlculos pllhli

cados en Ia rcvista norteamcricana COlll1l1enta1"),- y a h'TUPOS ramo 
cl COn/millec on Prcscnt Dangel'. ~:Il el Ill'oBero <.:orrespondicllte al 
Illes de marzo de 1975, l\[oynihan. en la revista mencionada. afirma: 
"La cconomia mllndial no cs 10 slificiclltClllC'lItc mala como p:lr3 
justificar las IIIcdidas propllcstas (pOl' cI Tercer l\llIlldo), y cs lllucho 

peor de 10 que en realidad dcberia ser en razun de las mcdidas que 
el Tercer l\Jundo ya ha tomado"4;. 

(.") Posicit'nz mdic(ll. De arlle:rdo ron 10 smtcnido por cstos sec
tores, el lluevo orden "collstituye 1111 instrlllllcllto Hamado a hacer 
pasible lIna n.'visi('m profunda de Ia actual estl"lIclUra de las rela
riones intcrnacionalcs a partir de lin an;\Iisis niLiro de la propia 
sociedad industrial 0 postindustrial donde Irs corrcsponde vivir"-;". 
Accptan las posiciolles te(',ricas y los rl..'ci:tmos del Sill· Y re("OIlOCCll la 
cxistencia de illlperativos lIloralcs y hUlllanitarios para establccer con 
cI Tercer i\[undo rcbcioll(,s internaci()lIalc~ tn;IS .iIIS!:!S, que rccmpb
cell a las ,I( tuales. Estas. al haher .'lido impuestas por los pabcs desa
rrullados. rcsponden exdllsi\";II11CIlIt· a sus inlcl"(,S('S. 

Apoyan cst a posici('m los crilicos c intelcctualcs de Lt llueva izquier

cla y algunos sect ores politiross. 
Tambicll en cl Sur ('s posiblc idcntificar posiciollcs di\"(~rsas: 

a) Posicidn mdical. Atrihu),e cl aetllal suhdcsarrollo del Sur a 
la est rue tUfa de dominaci{m impuesta por los pa iscs ccntrales dllrante 
1a etapa coionial y la posterior fase Ileocolonial. Plantca una rc\·i"ibn 

completa del orden actua!' pO:'LuJando cambios que penni tan bases 
m;is igualilarias en la redisLribuci('lIl de Ia rique!.;! y l'l potIer. Redlaza 
eI paradigm" occidental ell favor de lIll tipo de desarrollo basado en 

"Citado por Smith. Tony, op. cit., pag. 6. 
'1C.I.F.~IA.~, f.SRIQl·F.: "La l.ooperaci6n F.colHlmica Intcrnacional. Vna visi6n 

dcsdc America Latina", cxposici6n )"eaIil:.uia Cll cl Semillario sobre Areas Prio
f"itar;as de Inve.\ligarioll: E{"()lIom{a lllfcmaciorwl y Pllises en Desarrollo, orga
nilado por CIU'I.A:-.I, SantiaJ.!;o tit· Chile, ~:, :11 '27 de mayo de 1978, mimco. p:l.g. 7. 

'"AI r~spccto, pueden cOllSultarsc los trahajlls de Gcoffrey Rarraclollf!:h: "\\'calth 
and Power: The politics of foot! and oil" y '·The Han's and (he Hav{'-Nots", I'll 
The New York Revicw of /Joolis, 7j8..'197!i y 13/5/1976. l"cspcctivamcntc. 
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las caracteristicas nacionales y en la fuerza y capacidad creativa propia 
de cada pais. 

Esta posicion presenta una gran diversidad de matices: posiciones 
extremas -separacion total del sistema y disociacion absoluta-, posi
ciones de confrontacion parcial y otras que apoyan tesis de disocia
cion diferenciada, entre las que cabc mencionar, por ser la mas cono
cida, a la self-reliance (autodependencia), con sus dos variantes, 
la individual y la colectiva. Seglm esta tUtima tesis, la comunidad 
nacional debe dirigirse al exterior solo cuando el aporte extranjero 
resulta indispensable en una actividad precisa y bien determinada. 

Los argumentos csgrimidos parten de una comprobacion cmpf
rica: 1a historia dellllIcstra que nadie da voluntariamente nada; por 
10 tanto, para introducir camoios en las relaciones Norte-Sur es im
prescindible asumir actitudes militantes. 

La corrientc de la self-re1i:-mcc tiene un paralclo rcaccionario 
en el Norte: se trata del Project Independence or ""estern Disen
gagement , que, bajo el liderazgo de Kelsoll Rockefeller, propugna 
la separacidn del Norte con cl objeto de mantcner el crecimiento de 
la socicdad industrial y marginarla de los problemas relacionados 
con la necientc pobrcza del resto del mundo. 

b) Posicidn moderada. Tanto como en el Norte, existen en el 
Sur tcndcncias moderadas que si bien rcconocen la injusticia de la 
actual estructura internacional, consideran que UIla interdependen
cia crecicnte entre ambos hloques permitira -a traves de negocia
dones globales y temiticas- la identificacion de intereses mutuas. 
EHo dara Iugar a bcne£icios redprocos y posibilitara una mas justa 
distribuci6n de la riqueza y el poder. 

FORTAI.F.C,IMIENTO 0 ALTERACI6N DEL SISTEMA 

Habiamos afirmado que uno de los elementos basicos del nuevo orden 
internacional, tal como cs percihido por los paises del Norte, es el 
mantenimiento del sistema economico de mercado y el principio de 
libre comercio. Para cd tar distorsiones, neccsi tan can tar can la adhe
sion de los paises subdesarrollados, subrayando que el sistema -a pesar 
de cicrtas ineficicncias actuales y. sabre todD. de acuerdo al modo 
como ha venido funcionando dcsde 1945- se revelO esencialmente 
apto para 10grar altas tasas de nccimiento y el adecuado desenvolvi
miento de las rela<:iones econ{lmicas internacianales. 

En esta instancia el acento esta puesto en los ajustes requeridos 
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por el juego de los mecanismos de mercado para e1iminar los dese
qui1ibrios evidcntes. Dcsde csta perspectiva, estos desequilibrios e 
ineficiencias no se originan en cl si~tcma COlllO Lal, sino en su fun
cionamiento precario. La idea suuyacellte es que el crecimiento sos
Leuido en los paises dcsarrollados cs un prcrrcquisito includible 
para el desarrollo eeonlnuieo de los paises subdcsarrollados: clIo per
mitini elevar la demanda de bienes provenientcs del Tercer :Mundo, 
dinamilando el sector exportador y permitiendo que los paises sub
desarrollados acced~m a los proouctos industrializados y a Ia teeno
logia adecuada obligados por su propio dcsarrollo interno. Estas 
posibilidades desaparecerian si los pal.'ies centrales sufrieran procesos 
lIe estancamiento 0 recesi6n. 

La nocitm de desarrollo simult.inco c intenlcpendientc ha sido 
ampliamente analizada y su tratamiento excede los limiLcs de este 
trabajo. Sf in teresa subrayar la profunda divergellcia conceptual exis_ 
tente entre cste planteo y la interpretad6n del desarrollo contenida 
en la posicilm del Sur £rente al NOt:I. 

En la clase de orden lllundial propuesto pOl' los paises avanzados 
no tienen cabida medidas que prohiban 0 restrinjan la entrada de 
capitales extranjeros. la formaci6n de cartels de productores. Ia 
indexarion del predo de las materias primas, etc.. y que constitu),cn 
parte significativa del ideario de nuevo orden dcfendido por eI Tercer 
Mundo. 

Los prindpaIes cstudios arerca de las poHtiras que deherfan im
plementar los paiscs desarrollados en£atizan Ia importancia de una 
defensa consistente del sistema de mercado, por lIna parte, y el logro 
de un compromiso de los paises subdesarrollados con los prindpios 
esenciales del mismo. por 1a otra. En Estados Unidos, las politicas 
tendientes a poner en pdctica cstos fines sOlo apoyan aqucllos esque
mas que sc revelen capares de: 

- proporcionar un r;j.pido crccimiento econ6mico mediante una 
economia de mercado libre; 

- no adoptar posidoncs reticcntes £rente a la inversi6n privada 
extranjera; y 

- no prom over alianzas y politicas antiamericanistas (como, por 
ejemplo. la formaci6n de "cartels", las expropiaciones de bienes de 
inversi6n extranjeros, etc.) 0. 

UTHEBERGE, JAMF.5 D. Y .'ONTAINE, R()(;n W.: Latin America Struggle fOT Pro. 
gress, Lexi1lgton, 1977, pag. 52. 
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No obstante, en la actualidad c~tos principios no son observados 
de modo ortodoxo por los paises industrializados. Sus propios pro
blemas de infIaci6n y desempleo generan politicas protc('cionistas 
cuyos efectos alcanzan de lleno a las economias de los paises subdesa
rrollados. El "libre comercio organizado" que proponc Francia, pOl' 

ejempl0, no es m,ls quc un modo de protcccionismo dirig-ido tanto 
contra los paises d('sarrollado~ -con indllstrias m;is cOlllpctitiy"s en 
sectores de alta tecnologia- como ('ontra los pahes suhdcs;llToibdos, 
que cuentan con la ventaja comparativa de SliS hajos ~alarioslll, 

Los in[ormes de Ia Comisibn Trilateral dcstaran que cll tiellipos 
de escasez, infIaci/1ll y disminllcic'm del ritmo de crccimieJllo ('eoll/)
mico, creecn las prcsiones ell favor de ulla politica J1;lciOIl;ilista ~ 

ncomcn:antilista; y, pOl' ot1'a parte que los Si'ifrm;IS politicm. dClllO' 
cratieos son partintlarmcnte vulllerahics a pr('siollCS pro\'t'lliclltes (Ie 
grupos industriales, regionales y de org;llli/;Kiullcs simii( ;ilcs. q tiC \'CIl 

perjudicados sus intereses por la competclKia extranjera II, 

Existe sin embargo. ('ierta cOlI\'in'i('lll an..'IT;1 de b 1It:(csidad dc 
revertir esa tendcl1cia y fadlitar b apertura de b ccollOlllia con d 
objeto de permitir tllla eolocaci(')Jl Ild~ fan)]';iI)k dc I()~ prodllctos 
provenientcs del Tercer l\llIndo, En Estados lInidos. alln los seeton's 
mas reaeios a considcrar la posihilidad de Illudificar el ordcll intcr
nacional aceptan q lIC un programa <Ie an'il')11 q lie expr('~c los ill tc
reses de largo plal.O debe implicar: 

una apcrtura slIstancial de Sli e(onomia. y 

la remoci6n de las harrcras comerciales )' politi(;)., (I tie 01)51;1-

culizan Ia invcrsi(Jn privada en el exterior. 

La oposici6n de los paises centr<11cs a cll<1lquier medida que afeete 
los principios de libre intercalllbio, competcllcia y divi.,illll interna
cional del trabajo, a1canza y afecta llI<l,S alU de las reLlciones interna
dona1cs, el plano interno de los raises suhdcsarrollados, Asi, se cali
fiean de "dispendiosas"e "inhuTl1anas" politic;1S tales como el esta
blecimiento de monopolios estatales de exportaci,'lIl; ]a proiifcracioll 
de 1a aecic'm del Estado en las compafiLts de Lransportc, bancos 0 

lOV{'ase Sl'rfaty, Simon: "Conciliation and Confl'Olll:llion: A Straleg'V for North
South Ncgotiations", cn (),-fJ1'S, NO I. HJ7R, p,ig, lEi, 

llCROZI~:R, MICHEL y otros: "The crisis of dl'mocr:HT R('pOrl Oil the gO\'erlla

bility of democracies to the Trilateral Countries", Xt'W l'ork Ulliversity Pre5,1, 
1977, pag. II. 
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cmprcsas industriales; la sllpresibn dc actividades comcrcialcs pri
vadas en favor de empresas estatales (incluidas las cooperativas con 
patrocinio oficial) ; la prohibicilm 0 rcstricd('m a la entrada dc capi
tales privados extranjeros y las "poliLicas antiecon6micas de susti· 
tuci6n de importaciones y con troles de cambios"l:.!. 

En el caso de los paises subdesarrollados est,l. en juego el modeIo 
de desarrollo; en estc scntido. muchos dc el10s cst~'i.n convencidos de 
que la operaci6n de rcycnir el proccso de rcdistribucilm de lo~ 

recursos debe ser enc:arado fuera dc las rcglas del melTado. 

De acuerdo con un ya avanzado proceso de revisi6n de las opciones 
economicas, un gran nlllllero de paises perifcri{"os -entre ellos los 
mas desfavorccidos- han cuestionado la efiGlcia de los mecanismos 
de mercado y cllibre comercio, proponicndo alternativ<1s de desarrollo 
m.ls equitativo y arm('mico. Los postulatIos contcnidos en c1 progr:lma 
del NOEl reflejan los ohjetivos de la pcrifcria: ohlener camhios sus
tanciales en cI funcionamiento de la e(·OIlOmla internacionaI, ind
diendo en el plano cspecifico de Ja divisi('m internacional del trabajo. 

Aunque las posiciones dis tan de scr hOlllog-encas, subyacc la idea 
comun de que sblo a travcs dc la illlplementadlHl de estos cambios 
se cvitara el ahondamicnto de las inc{plidadcs actuales )' 1a condena 
de los paises del Tercer;'\[ undo a pCl"lnanccCl' dClltro dc un desarrollo 
perifcrico y en crecientc dependencia, 

COOPERACIUX 0 CO:-JFRO:-JTAClbN 

Los paises industrializados dcsplicgan en la actuaIidad esfuef10s con
siderables para redefinir bascs de cooperacion mutua; ella a los cfcctos 
de alejar el peligro de fricciones 0 rupturas que los deje en posIcIOn 
vulnerable frente a las n<lciones del Tercer Mundo 0 del hloque 

comunista. 
Los antigllos fllndamentos de t:ooperaci(m cconOnlica entre los 

paiscs centrales sufrieron ell csta dCGtda el impacto desinlegrante de 
acontecimientos como el "shock Nixon", en 1971, y el embargo del 
petroleo seguido de la cuadrupJicad('m del prccio de los hidrocarburos 
en 1973. de modo que sc illlpone volvel" a alguna forma de coopcraci6n 
estable, tal como habia venido sll(cdicndo desdc Ia Segulllla Guerra 
Mundial. 

IIBAUER. P. T, Y YAMI:\', B. S.: "Against the New International Economic 
OrtIer", en Cumm~lIlar)', NQ 63, Ap. 77, pag. 28, 

[ I 55 1 



ESTUDIOS INTERNACIONALES 

Por otra parte, la redistribucilm del poder mundial y el reacomo
damiento derivado de la "detente" acentuaron dramaticamente las 
diferencias entre los distintos miembros de la alianza occidental tanto 
en el plano militar como en el politico y economico. Influyentes 
circulos de poder consideran, dentro del marco de los paises desarro
Hados, que "el plano visible de la esccna internacional esta mas 
domina do par el conflicto entre cl mundo trilateral y el mundo en 
desarrollo que par el conflicto entre las denlOcracias trilaterales y 
los Estados comunistas, y que las nuevas aspiraciones de los paises 
del Tercer :Mundo representan en conjunto una alllenaza mucho 
mayor a la naturalcza del sistema internarional..."t:i. Rcsulta por 10 
tanto natural que, dentro de la estrategia del Norte, consolidar el 
bloque de los paises desarrollados sea el elemclIto clave para atronlar 
en mejorcs condiciones las presiones del Sur. Dentro de e~lC esquema 
Estados Vnidos debe cumplir un rol fundamental, tanto pOl' el 
hecho -como explica Kissinger- de que sus intereses est;in mas en 
la estructura global del orden que en la administra(:i()11 de C"tlalquier 
empresa regional, como par la cirCllnStancia, tambien destacada pOl' 

Kissinger esta vel ante la UNCTAD, en mayo de 1974: que Estados Uni· 
dos, a diferencia de otros palses desarrollados, puede rcsistir la con
frontaci6n e ignorar propuestas "no realistas" y "dcmalldas perento
rias". Europa Occidental no saldda tan facilmente illll1une de una 
confrontacion con los paises de Ia OPEP, pOl' cjemplo, y ell consecuen· 
cia es mas proclive a buscar vias de entendimiento con el Tcrcl'r 
Mundo que, en mllchos casos, desbordan los par;:imetros "realistas" 
sostenidos pOl' los norteamerica nos. 

De este modo, restablecer la confianza y la estabilidad de las 
relaciones con sus socios occidentales atendiendo a la diversidad de 
situaciones, al surgimiento de una renovada unidad europea sobre la 
base del predominio germano occidental, y al logro de una nueva coo· 
peraci6n atlantica bajo la direccion americana, resulta de interes 
prioritario para Estados Vnidos14 • 

Precisamente, el objetivo basico del esfuerzo de la Comisi6n Tri. 
lateral es minimizar las fricciones y la competencia dentro del mun
do trilateral, unificandolo a la mayor brevedad. 

Otro elernento que favorece 13 estrategia del Norte cs la evolucion 
de las relaciones comerciales entre los paises del bloque. En este 

aBRZEZlNSKI, Z8IGNIEW: "Trialogue", Summey 75, pag. 12. 

llSUFATY, SIMON: op. cit., pag. 112. 
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senti do, el comercio entre paises industrializados y con estructuraS 
!Simi lares resulta mucho mas dinamico que cl intercambio entre 
paises de desarrollo desigual. 

Existe en Ia actualidad, ademAs, un nuevo modo de interdepen
dencia entre los paises indllstrializados de Occidente, derivada de 
la especializacion intraindustrial. Los paises subdesarrollados deberan 
tener muy en cuenta esta circunstancia. "EI espiritu de Ramboui
lIet" -como dice Furtado-, debilitad la posici6n de los palses pe
ri£ericos. "La emergencia de un sistema de correspoosabilidad de 
las grandes potencias en la gesth'm de Ia economia internacionaI de
hili tad. la posici6n de los paises perifcricos necesariamente"lri. 

Este primer objetivo del nuevo orden mundial, tal como resuIta 
planteado por los paises industrializados, resulta conflictivo en re
laci6n con las aspiraciones del Tercer Mundo. En el anverso del 
mismo estaria el dec1arado prop6sito de los paises subdesarrollados 
de forta]ecer su poder de negociaci6n y afianzar la solidaridad entre 
!>i, con el objeto de constiluir un bloque s6]ido frente al Norte. 

Si bien es cierlo que los rec1amos del Tercer Mundo en relaci6n 
con e1 establecimiento de un nuevo orden internacional son anterio
res a la crisis del petr61eo, y que en muchos casos no son mas que 
]a revalorizacion de antigllas demandas detectab1es a partir de 1a 
decacla del 6016, debe reconocerse que el fulgurante exito de 1a OPEP 

en 1973 fue un ejemplo alent.dor y un factor aglutinante para los 
paises subdesarrollados. La firme y espontanea ,olidaridad alcanzada 
por los exportadores de petro]eo no pudo ser fracturada oi siquiera 
por Ia evidencia de que los logros de Ia OPEP constituian serios reve
ses para los planes de desarrollo <Ie 10' paises mas pobres. 

EI prolong.do y dccepcionante Didlogo Norte-Sur Ilevado a efecto 
en Pads fue un test fundamental para poner a prueba est a solida· 
ridad; y aunque se idealizaron las posibilidades de una acci6n si
milar en relaci6n con otras matcrias primas, el resultado fue 1a toma 
de conciencia del poder potencial de los paises productores en el 
plano internacional. Por su parte, los paises desarrollados trataron 
por todos los medias de erosionar esa cohesion, subrayando los enor. 
mes pefJUlclOs que sufridan las naciones mas debiles y la imposibi· 
lidad de transferir Ia experiencia de Ia toPEP a los productores de 

laFURTAOO, CELSo: "El reordenamiento de la ttOnomia mundial", en CDT~ 
). la 16gica del imperialismo, San Jose. Hugo Assmann, ed., 1978, p:\.g. 304. 

lIPRI:lHSCH, RAUL; Hacia una nueva l'olilica comerdal para el desaNoU", tINe
TAD, 1964. 
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olras materias primas (salvo, quiz;], la bauxila, el estano y en menor 
medida el cobre y el manganeso), y desagregando ademas, a los 
paises exportadores de petr61eo del Tener Mundo, al extrema de 
hacerlos corresponsables de la suerle del lIamado Cuarto :Mundo 
(asi. se los pusa en pie de igualdad con las potellcias industriales 

como posihle fuellte de ayuda para los paiS(~s m~ls poures. a pesar de 
la enol'me despropol'ci()11 entre el Produrto Hruta Nacianal cambi
nauo de uno y otro grupo) 17. 

Sin embargo, cabe consignar que parte del poder dcrivado del 
petrol eo pudo sel' usado efectivaTllcnte para influir sabre los aspectos 
economicos de intcrcs m;i.s general ell el (onillnto de los p;dses suh_ 
desarrollados -como succdib en d Di,ilogo de Paris-, y en tal sen
tido eonstituy() un elcmcllto escllrial en el alllllcnto del poder eeo
n6mico y, porIa tanto. de negoriaribn de Ia peri feria. 

En sintcsis, 5i los paises del Norte. al mismo tiempo que reeono
cen la neeesidad de Uti orden m,is justo y eqllitativo -fon mayores 
oportunidades para los de meHorcs rcrllrsos- se esf ucrzan por (onso
lidar su cohesibn como hIoquc. los paise!'. del Sur tratan, par su 
lado. de incremental' .'m poder de confronta{'j('m con el ohjeto de 
arribar a las posteriorcs nego('iaciones en condiciones m;is vcntajo
sas. Y si bien los foros ITIultitudinarios -como la Asamhlea General 
de la NU- no son los mas indicados para lograr resultados ('oncretos 
en materielS tan complejas. permitcn exteriorizar esa solidaridad. 

La confrontaci6n, a pesar de scr una altcrnativa poco deseable. 
constituye siempre un camino par,l cl logro de ohjetivos espedficos. 
Utilizando la analogia de Sidney \Veintrauh, lIll sindicato no obtiene 
concesiones por media de imploraciones sino por el ejercicio de su 
poder". 

INTERDEPENDENCIA 0 AUTODEPENOENCIA 

Ya nos rcfcrimos a la aecicnte interdependencia de las sociedades 
centrales. Una intenlependeneia de otro tipo es la que se postula 
para los paises desarrollados y subdesarrollados en el marCO global 
de la evolucion del sistema capitalista. 

17TRILATERAJ. COMMISSION. Task l'orce Reports 1·7. The Triangle Papers: 3: 
"A turning point in North·South Economic Relations", par Richard Gardner, 
Saburo Okita y B. J. Udink. en New York University Prr.H. 1977. pag. 61. 

11\Veintraub. Sidney: "1'\ort-Sout11 nialogue at lhe UN. How the UN \'otes on 
Economic Issucs", en ]lItemational Affairs, \'01. 53, Ap. 77, NQ 2. pag. 199. 
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En cl actual contexlO de las re1acioncs internacionales no resulta 
dcmasiado evidcntc la posibilidad de una vinculacion realmente in~ 

tcrclependiente entre las cconom\;ls subdcsarrolladas y clependientes 
del Sur y las economltls uesarrolladas y autoccntradas del Norte. No 
ob~tallte, de aCllcnlo a la opini6n de ciertos sectores provistos de 
poder significativo tanto del mUlldo industrializado como del Ter
cer ]\.:{ undo, est a intcrdepcndencia es e1 unico camino capaz de evitar 
la amenaza de confrolltacioncs entre cl Norte y el Sur. "Los paises 
subdesarrollados necesitan ;tyuda, tecnologia. Know-how y mercados 
de los pafses trilaterales, y los pafses trilaterales necesitan a los pai
ses subdes(lrrolbdos como fuentes de materias primas, como merca
dos de exportaci6n y como socios constructivos"19, senala un infor

me de Ia Trilateral Commission en una frase que resume el fun
damento explfcito del enfasis en la relacion interdcpendiente y se 
inserta en el ya aludido marco te()rico del "desarrollo simultaneo" 
de centro y peri feria. No resuIta dcmasiado claro, por otra parte, 
que el programa del l'\OEl impliquc una reduccion sustancial de esta 
interdependencia asimctrica, ya que el catalogo de reivindicadones 
contenidas en el mismo se incluyen postulados que suponen la bl'lS
qucda efectiva de nuevas form<ls de cooperacion horizontal y de un 
modclo de desarrollo autodependiente, junto con otros que evi
dencian el interes par una mejor y mas completa inserci6n en el 
sistema mundial, que podrian llegar a reforzar -en el caso de que 
sea lograda- los lazos flue unen el mundo industrializado con e] 
sllbdcsarrollaclo. 

No obstante, los paises del Norte advicrten en el programa del 
NOEl derta tendencia a minimizar la dependencia redproea entre 
Norte y Sur, )' Haman 1a atenci6n sobre 105 peligros que ello aea
rrcaria para Ia estabilidad del sistema. En este sentido, estan de 
aCl1erdo en Ja necesidad de dar satisfaccion a ciertos rec1amos de los 
paises subdesarrolIados, con cl obieto de que 1<Is relaciones de in
terdependencia postuladas rcflejan en alguna medida los intereses 
de los mismos. 

Si bien es cierto que existe dependencia redproca entre el mundo 
desarrollacIo y el subdesarrollado, cs ignalmente innegable que un 
extremo de la rclacion resulta mucho m,ls dependiente que el otro 
de los resultados de la interdependencia. El SUI' es significativo para 

lVTRILATf.RAL COMMISSION, op. cit., p • .\g. 59. 
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el Norte como mercado para sus exportaciones y este es un aspecto 
que presenta en todos los am\lisis que tratan el tema. Ademas de su 
importancia cuantitativa, los mercados del Tercer l\fundo posibilitan 
en muchos casos -como un factor importante enlrc otros- la ex· 
pansi6n de sectores industriales que en los paises desarrol1ados so' 
portan eta pas de desaceleraci6n. Es el caso tipico de la industria 
nuclear alemana, que en 1975 atravcsaba problemas de desempleo 
y existian sintomas que hadan presagiar el cierre de algunas fa· 
bricas. Asi, Alemania se veia enfrentada a la posibilidad de perder 
el esfuerzo econ6mico y tecnologico realizado durante varios afios, 
con el agravante de verse obligada a abandonar la esperanza de 
que cicrtas innovaciones tecnoI6gicas plldiesen reactivar en el futuro 
esta rama industrial. En esas circunstancias, cuando mantener aglu· 
tinadas las inversiones en el iirea atomica requerian un esfuerzo 
mayor, el contrato con Brasil Ie permiti6 con tar con los 10 6 ] 5 
afios que necesitaba. Brasil soporto hasta cierto punto los costos de 
desenvolvimiento de los nuevos reactores, posibilitando que la in· 
dustria nuclear germana permaneciesc viva y en pleno funciona
miento. 

Asimismo, 105 paises del Sur son importantes como proveedores 
de materias primas, y fue justamente este aspecto el que sensibiliz6 
a los paises industrializados frente al problema de 1a interdependen
cia. Ya se mencion6, sin embargo, que el intercambio entre los raises 
centrales tiende a aumentar en detrimento del existente entre paises 
centrales y perifericos. Estos ultimos, a su vez -con una participaci6n 
cada vez menor en el comercio mundial (del 30,5% en 1950, al 
24,6% en 1976 segun datos del Banco Mundial) - realizan la mayor 
parte de sus transacciones no entre 51, sino con eI mundo industria· 
liz ado. 

La consecuente vulnerabilidad se ve agravada por un cambio de 
perfil en Ia demanda mundial, que paulatinamente va descolocando 
la o£erta proveniente de los paises subdesarrollados. 

I~a interdependencia, para ser tal, supone una simetria entre las 
partes, que no se da en el caso Norte-Sur y que resultad. ilusoria 
si la especiali~ad6n de la periferia mantienc sus caracteristicas ac
tuales. 

El programa del NOEl no cues tiona globalmente el con
cepto de interdependencia propuesto por el Norte, y en muchos 
casos 10 sostiene y aun 10 defiendc como una via para hacer valer 
su re£orzada capacidad de negociaci6n; sin embargo, traduce a1 mis-
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IIlO tiempo la volulltad de analizar otras altcrnativas. El tema de 
la self-reliance colet:tiva ha ganado espacio entre los patses del 
Tercer ~Iundo, y a su luz es posiblc considerar con sentido renova
dor la problematica intehrracioni~ta, Jas ventaj:ls de una intensifica
cion de vlnculos entre los paises slIhdesarrollauos -a nivcI regional, 
subregional 0 global-. la formari(')fl de cmprcsas transnacionalcs 
entre paises subdesarroBaoos. etc. 

No se trata de una lemlcncia <ll1t;irquica 0 de "retiro" del sistema. 
El acento est<i puesto en la yalorilad6n de los rectlrsos propios 
como garantfa para el lagro de un desarrollo por vias no (ondicio
nadas par b c.strategia nntng()nica de los p.1l.ses industrialimdos. 

El futuro orden internacional tendd. un perfil en caso de predo
minar la opri('m "intcrdependentista", y otro considerablemente dis
tinto si la qtle prevalecc cs 1a alternativa "autodepcndentista". 

DEMOCRACIA 0 At:TORITARIS~fO 

Los aspectos ul<i.s fomplejos del programa de cambio del orden in
tern adona I se agrupan ell LOrno a los presupucstos poHticos impH
dtos en los rlistintos modclos que sc propician. 

El modo ambiguo y general ron que se han tralado los temas 
cstrictamentc politicos sc agrava ruando se romprucba que, en mn
chos ca5OS, rcsulta imposihle inferir con cIaridad la perspectiva ideo
IOgica de la ellal se parte. Ello hizo posible que se atribuyeran al 
program a del l\'OEI distintos y dispares objetivos que van desde la 
implantacion de una ~ilIerte de sodaldemocracia gIob<l1, hasta el 
afianzamiento del totalitarismo guhcrnamental () la difusi('m del so
cialismo. 

Conc1usiones tan dislmiks obedecen en parte a la de[ensa de in
tereses determinados (presentar al !\:(WI como el cmisario de una 
grave amenaza, 0, por eI contrario. como c1 marco de referenda 
ncc:esario para llevar a 13 practica los ideales de justicia y desarro. 
110); sin embargo, son generalmente el resultado de planteos equi
vocos y de reservas mentales en eI caso del Norte. y del divorcio 
entre aspiraciones y rcalidades y tClldencias en cl caso del Sur. 

En nuestra opinion, cl an;ilisis de los presupuestos polfticos del 
nuevo orden c1cheria aharear ('lIatro pIanos distintos. 

En cuanto a la posi('i('Hl observable en el Norte -que en CSLC 

punto corrcsponde ('<lsi exclllsivamente a la (Ie Estados Unidos, es 
necesario difcrenciar el plano de las posicioncs dcdaradas del plano 
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corrcspondiente al orden deseado (esto es, SCpJrClr b retc')rica deI 
proyeclO politico ~ubyacente). 

En rebci6n con los raises del Sur, corresponde dbtinguir cI plano 
de las <1spiraciollcs politicas hi~icas -que registra diferencias sustall
ciales entre los paf:-.es-, del plallo de las tClldellcias anuales (con 
escasos pUlltos ell COllll'lIl COil bs aspiraciollcs origillarias). EI cstu
dio de estos a:-.pectos debed:l de\'cbr lo~ PUlltos de ('Olll;ldo )' de 
{riccit'1Il entre las Icndellcias llI~lIlifie<;tas y los prop6sitos subyaceIlles 
de amho<; hloqucs. 

As!, el analisis de Ia posici('m declarada por Estados lJ nidos en 

cuanto aI sub'itrato politico del nllC\'O ordcll illtunacional lle\';! a 
cierta'> ("onclusioll(,S ("onfusas. 

PaH.'( e nln'io qu{' un ntH . .'\·O ordcll CU)Jl('llllico inlcl"n;lcioll;l1 no 
puede :tdquirir significICi()1l plcna .'Ii no va :tcomp;dlado de un nue
YO orden interno coherentc COil sus pn..'lllisas h;'tsicas. Esla afirma
("i('m no dche, Sill (,Illh;lrgo, ;I1Tastrarnos a la falaci;1 de pretender 
prilllcl"o lIn;l 1II;1'i jllsta y cquitatiY;l C~lru("(lIra intcrlla y luego la 
modifieacilm del orden interll:teional, (OIIlO si .'Ie fratara de varia

ble~ ilJ(lcpcllJientc.'l. 
Dc las dcciaLlriollcs. cstudios ;Hadcmicos y prop0'iiciones signifi

cattya'i originad:t'i CII E..,tados lJni<ios, pan'(e dC.'Iprendcrsc que cl 
paradiglll:l propuc:,fo a los p;dses del Ten cr ;\.Iundo cs cl ideal 
dCTllocr:ttico. Dc :lctlcnlo con Ia misma fuent.e, .'Ie trataria de la via 
1mb adc("uada p:lra alimental' <'I bicnestar de lodos los sectores so
dales ell fornM ;ll"Illl'mica, ~eilaUlldo<;c, al mismo tielllpo, quc "una 

estrllClHI":l social ell Ia cual Ia riqucza y cl <;ai>cl" e:,I;11l rOllcentra<ios 
en las m;lIlos de unos pocos, no conduciria a ]a democracia"20. E5 
clecir, quc dcmocr .... ti7acion y m;ls amplia y ju:-.ta distrihucibn de los 
recur"m son t.('J"Il1iIlOS intcITel;tcionados de lin proy('cto politico que 
.<,c plopolldria a lo~ paises del Terrer 1\fllndo. 

Sin emhargo. ell nllestra opinibn c1 acenlo se ha colorado en lin 
aspccto Tllenos dcclar;ldo pcro m;lS importante para los paiscs cen· 
trales: la cstabilidarl politic;t del mundo sllhdesarrolla<lo. 

E~te cs, en ~LlIll;t, cI objeti\"o sllhyacclltc !lajo todos lo~ postubdos, 
Y si rcduf.:ir las dt'Sigualdadc') de los illgrcso~ es imponantc, 10 C.'i 

fundamentalmcnte pot'que conlrihuye a allillentar la estahilidad po
litic;l. "Comparar .<,('gul"idad contra la illcstahilidad poIitica mundial 
y otros d('~arrollos indcseados puc<ic scr 1111 Illotivo para transferir 
recl1r~o'i", afirma Riehard Cooper, reflcjancio la posici6n de la Tri· 
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lateral, una entidad cuya alta cuota dc poder c inl'iucllcia es bien 
(:onocida:n . 

La actual situaci6n politica ue Idll dClllllc~tra que cl simplc ere
cimiento econ(')luico no tlscgura la estabilidad flolitica; por clio, es 
necesario identificar aqucllos elementos aptos para eI logro de esc 
primordial objetivo. 

La primera confllsi('m surge cuando ~e cOIupal'a la dcclar:HIa de
fensa del sistema democr;ttico, pOl' tina parte, y 1a tan ment;)d;) re
distrihuci6n interna de los rCClirsos, por la 011':1, can los ejelllplos 
propuestos como lllodclos posibks: Brasil, Vcnczuela, l\tIexico, Tai
w,in, Hong Kong, Singapur, 1\Lda~i:l. 

Un pais como Brasil, can ~u sistema politico autoritario, que ha 
optado pOl' un tipo de desarrollo que implica Ia ('(mccntracic'm eli
taria del ingreso. ~llele SCI' cOllsidcrado un p:t1adigllla. La lllayoria 
de los analistas norteallllTiGtIlos coincide ell afinnar que sMo Brasil, 
entre las potencias intcnncdias btinoamcricmas, ticTle ]a oportn
nidad de elevarse a la Gltegoria de potcllcia scclindaria en las pn)xi
mas dccadas. Como merilO rde\,aute .'Ie sciiala la estabilidad poHtica 
lograda por ]a elite militar y civil que gobierna d pais desde 1964, 
lcomparandola con la incHabilidad que ha caI';-tctcrizado ;-t otros 
p;-dses medi;-tnos (entre ellos, la Argentina). 

Segun Theberge y Fontaine se trata de una elite calificada capaz 
de poner en practica un programa de cfectivas rcformas, y O1-ien
tada por el cum1l10 de sus experienCl<ls a neer en el gobierno fllerte 
y Ia empresa privatIa como las llaves macstras del desarrollo eco
n6mico22• 

"Hay muehos ejelllplos de paise'S del Tercer 1\[ undo -liken Bauer 
y Yamey- que han crecido r:'ipidamcllte, como Corea del Sur, Tai
wan, Hong Kong, rvralasia, Cost:l de 1\farfil, Kenya, los Estados pe
troleros de l\fedio Oriente, Brasil, ]\Texico y Venezuela"23. 

iComo conciliar entonecs los modclos que .'Ie ofrcecn COIl los prin
cipios defendidos? ~Como compatihilizar un desarrol1o ccon6mieo 
centrado en c1 papd de la gran cmpresa privad:l, nacional yextranjera 
-que produce para sect ores restringidos del merG-HJo interno- con 
una distribllci6n mas equitativa de los renll'sos? Si cstos dcben con· 
centrarse en los seetores m;ls din:imicos y sofistieados y de <teHerdo 

mC(}(JPF.K, RU:HAKn: "New IIiLenJaliollal Enmomic Order for Mutual Gain", en 
Foreign Policy, ]\;'~ 26, Spr. 77, p'\g. 66, 

U\'eas(> ThehC:'rge y FOlltaillt" 0/). rit., p,ig. 41. 
~Ibidcm, p,ig, 26. 
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a las pautas seiialadas por las empresas transnacionales -caso fla
grante en los paises de Asia Oriental-. ,Como evitar el detrimento 
de la agricultura y Ia industria pequefia y mediana. que producen 
para el mercado interno? 

EI tipo de desarrollo propuesto exige mantener un nivel de con
centracion de la renta incompatible con los postulados de mayor 
equidad. En este senti do. Ia experiencia del Brasil -reconocida par 
sus propias autoridades24 y reflejada can exactitud en los ultimos 
informes del BIRF2u_ es un ejemplo del cad.cter contradictorio de 
los terminos y modelos l1tilizados. 

Por otra parte. la democracia implira participation popular, mo
vilizacion politica )' masas politizadas, que los sectores del Norte 
consideran mas una amenaza que un desideratum. En relacion 
can la gobernabilidad de una sociedau, una poblaciun politizada pue
de constituir un problema de envergadura en la8 sociedades de dps
arrollo tardio. 

,Cual es el modo, entonccs, de asegurar Ia solidez y perdurabili
dad del sistema politico? Parece claro que las reglas del juego de
mocratico no son, en la perspectiva de Estados Unidos, total mente 
adecuadas para lograrlo. Al menos, quicnes desde el Norte preten
den responder a esta interrogante han planteado serias durlas en 
relacion con la aptitud del sistema democrAtico para Ilevar a la pd.c
tica ese objetivo. El proyecto que estimulan -transmitido y repro
ducido por las elites de log paises subdesarrollados-, tiene las ca
racterfsticas de un regimen que podria describirse como "autoritario 
flexible", a mitad de camino entre Ia dictadura tradicional y la de4 

mocracia liberal, que en los paises perifericos se han revelado ine
ficaces para preservar la estabilidad del sistema. 

Las caracterfsticas esenciales de los regimenes de tipo "auto· 
ritario flexible" sedan: 

-Concentracion del poder real en 1Ina elite tecno-burocratica. 
civil 0 militar. 

-Solido compromiso can el modelo de desarrollo economico ba
sado en la actividad de la gran empresa privada, nacional y ex
tranjera, y en el papel clave del sector cxportador. 

:MVcanse los conceptus H'rlidos pOl" d ex ministro de Hacienda y futuro roi
nistro de Agricultura, Dclfim Netto, en confercncia transcripto por el Jornal 
do Brasil, 17/10/1978, pag. 17. 

zVea~e Jornal do Brasil, 22/10/1978, p{lg. 36/~8. 
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-Bloql1eo de los canales de participacion popular. 
-Liberalizaci6n control ada (apaz de reducir las tensiones prove-

nientes de la £alta de participacion, ello sin que se promuevan en 
forma simultanea aperturas democraticas efectivas. 

-Aplicaci6n de mecanismos de control sobre las instituciones ba
sicas del sistema para permitirles un juego reducido, sin compro
meter los fundamentos del regimen. 

Conviene sefialar la diferencia que existe entre la gradual libe
ralizacion -3ceptada como una caracteristica del regimen-, y la de
mocratizacion que se posterga para una etapa muy posterior. Este 
es el planteo te6rico sostenido entre otros por Juan Linz, de reco
nocida influencia sabre importantes sectores de poder en Brasil (en 
especial sobre Golbery da Couto e Silva y Ernesto Geisel), que dis· 
tinguc las medidas que tienden a disminuir la represi6n, conceder 
mas lilJertad de palabra y de critica y respetar en mayor grado los 
derechos y garantias indivicluales (liberalizadoras), de aquellas que 
se rC£ieren especificamente a elecciones, entrega del poder a los 
elegidos, participacion popular, etc. (democratizadoras). 

El metodo de Iibcralizar sin producir al mismo tiempo avances 
democraticos conduce a un regimen autoritario no rlgido, que algu
nos han dado en llamar "dictadura benigna". 

En cuanto a la posici6n de los paises subdesarrollados, todos sus 
redamos se dirigen al logro de un sistema democratico internacional 
que les permita una participaci6n acorde can el mayor peso que 
han adquirido. Sin embargo, esta democratizacion reclamada no se 
corresponde can los sistemas poHticos internos, factor que sirve a 
los sectares mas conservadores del Norte para referirse al "cinismo" 
que caracterizada las demandas de una "nueva etica" en el plano 
internacional, presupuesta par el NOEL 

La explicadon del dcsfasaje entre aspiraciones igualitarias y de
mocr<l_ticas en el plano externo y tendencias autoritarias y discrimi
natorias en el intcrno, debe pasar par el analisis de la estructura 
sociopolitica y econ6mica de los paises del Tercer Mundo como un 
factor limitativo de sus alternativas. 

La tendencia a implantar modelos "estatizantes", can el sector 
publico ocupando el papel protag6nico, es muy marcada en los pai
ses de menor desarrollo relativa e independencia redente. Asimismo, 
se advierte cierto deslizamiento hacia formas de capitalismo de Esta
do, can distintos grados de profundidad segun los casas. 
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Este ultimo aspccto debe scr relacionado con las caracteristicas de 
]a cstructura social. La ausenda 0 dehilidad de las burgueslas empre
sari as locales da lugal' a un tipo de sociedad que Samir Amin cali_ 
fico de "trunca"20, don de el papel de liderar el proceso de desarrollo 
nacional cs ocupado por cl Estado, pcrcihido con el unico pouer 
capin de poner limites a la dominaci{m extranjera y dirigir el pro
({'so de crecimiento para beneficia de todos los sectorcs. 

Surge asi una bllrocracia cstatal de dimcnsioncs y caracteristicas 
que no rcconoccn antecedentes: actlb de actlcnlo a un programa pro
pio, no responde a los intcrcses de ningllll grupa social en partiCll
lar ni est~l sujcta a presiones internas, 10 que la diferencia tajante
mente de las burocracias de los paises desarrollados27 • 

Tambien en los paises de mayor desarrollo re1ativo, donde existe 
un Est<Jdo cbramcntc consolidado y un sector burgues fuerte, se 
advicrte una revalorizaci()11 delict de las opcioncs estatistas. Ello se 
ex plica porque la burguesla, en raz6n de sus estrcchos vinculos con 
el capital intern;!cional y los sectores tradicionales -latifllndistas 0 

vincul:Hlos can cl comercio exterior-, sc ha revel ado iIH.:apaz de ser 
d motor de un desarrollo autoccntraao. Tampoco ha podido impo
ncr Ull proyecto propio a toua la sociedad, como 10 hiciera la oli
garquia en su momcnta. Esta debilidad, que no se atcnua con su 
crecimiento, determine') quc fnese e1 Estado quien tomara en sus 
manos la conduccif'Hl del proccso de desarrollo cuando entro en cri
sis el modclo de "crecimiento hacia afuera". 

Las altcl'Il:ltiV<1s "cstatist<ls" eSl;\n siempre presentcs. Pl1estas en 
pr;:ictica pOl' gohicrnos de 1l1uy distinto signa, denostadas por los 
regimcncs 1 ibcrales, 110 llcgan a agotarse ni se realizan plenamente. 
En este sentiao, han mcrecido cl destino comt'm de Ja mayoria de las 
opcioncs intentadas en los illtimos cnarenta aJlos. 

J:-JTRODlJCClbl\ AI. CASU LATINOAMERICAN'O 

Si bicn hasta C1qui hemos el1c!rado en forma global las poslClones 
de los pai.<;es dcsarrollados y subdesarrollados en relacion con los 
principios cscnrialcs del nuevo orden ccon6mico internacionaJ, cree
mos illlpreacindihIc almlir a Jas importantes diferencias existentes 
dentro de calla grllpo. Estas diferencias determinan la adopci6n de 
actitllaes divcrsas no s{)10 £rente a Ia estructllra deseable del nuevo 

2>J'\\IIN, S.\MIR: IJ devdujJIIll'lIf illf'gnl, Parf~. E. de Minuit, 1973, pag. 175. 
1I71 hrdem, pag. 302. 
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orden emcrgcllte. sino tamhicll respccto a cu:d cs cl lipo tIc vincula
cion que se pretende can el misillo. 

A pesar de las divergencias, algullas de las cll~tles ya fueron sc
fialadas, los paises del Norte gozan de mayor homogcneidad. Sus 
cnfrentamicntos -POl' ejemplo, las dbtintas posicioncs obscrvahles 
entre pai.'}es como Alemania, Francia a l~stados Unidos- son lllcnos 
evidentes en la pr;:l.clica qlle en el tenor ele las dcclarac..iones. 

Entrc los paises dcl Sur, en cambin, la hcterogencidad es con
siderable, tanto '}j se aticncle a los nive1cs dc dcsarrollo alcanzado 
como si se taman en clIcnta los f("Clirsos Il:ltllralc" propios y el grado 
de madurez de sus rcspectivos sistcmas politicos. 

En 1a actualidad resulta ca..,i tradicional distinguir, dentl'o de los 
paises slIbdcsarrollados: a) los cxportadores de petrMeo; b) aqucllos 
que sin serlo po.')cen otros rCCLll"SOS valiosos Y ulla cstructura pro
dllctivil. accptablcmcntc div(Tsific:lda; y c) los p:liscs que carecen 
tanto de petrblco como de otros recursos v,tliosos. 

El punto c) agrupa a ]a mayor parte de Ia pohlari('m mundial, 
constituida en 10 que sc Ita dado ell llamar el Cllarto l\lundo. 

America Latina, pOl' Slt parte, cOllstituye un ejelllplo rl'prCSCll
tativo de 1a divcrsidad dc .')ituaciones cxistentes ell cl SUI". 

Resulta pOl' 10 ta11to previ'iiiJle que los paises del Tercer ~Jundo 
-tomando esta dcnomillaci('m 1..:11 SllS impliclciones m,'js generales y 
sin sllhestimar b. solitlaridatl a1c<1tlzacla en torno a las prcmisas ba
siG-Is ya dcscriptas-- adoptartin ell cl futuro comportamicntos tlifercn

ciados. 

Nos in teresa indagar e:-.pecialmcntc cn la acci6u previsiblc dc los 
paises iutenllcdios; ell elIos cOllvergell algunas caracterlsticas propias 
de los desarrollatlos junto Lon los rasgos tipicos del sulJdcsarrollo. 
Esta particularidatl. Ies plantea una opcioll dificil: 0 consolidall sus 
vinculos (on cl resto del Tercer ]\[untlo y contribllyen activamcntc 
a implcmcnt.n- una eSlra\cgi;l comt'1Il con los dcm;ls pafscs suhdcsa· 
rrollados 0, marcantlo las distancias fllEC los sep;\I" .. de 6tos se es· 
(uerzan pOl' logl"i.tr una incorporaci/m -<lUlHIUC sea subaltcrna- al 
ccrrado drculo de los pai.'ies illdustrializados de Occidente. 

EI (";lS0 Iatinoamericano ofrece varios cjemplos de paises inter
medias: Brasil, Argentina, Vcnelllcla, ::\I~xico, Chile', Colomhia. En 
primer lugar, procuraremos selialar las tcudencias predominantes cn 
los ultimos aiios, espccialmcntc ell cl plano politico, y luego fijar 
la posici6n que il. nuestro jl1icio es factihle que adoptcn frente al 
nuevo orden internacional. 
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TE:.iDENCIAS OnSERVABLES E~ AMERICA LATINA 

No se nos cscapa que el analisis de las tendencias observables en 
los itltimos afios en America Latina exige una exposicion minuciosa 
y un trabajo complementario que refleje las alternativas del Norte. 
A modo de cnsayo, trataremos de avanzar sefialando los grandes 
rasgos predominantcs, eonvencidos de que nuestras omisiones y erro
res servid.n para estimular la diseusi6n y enriquecer la investigacion 
posterior. 

POI' Sil caracter periferico, el desarrollo latinoamericano estuvo 
siempre condicionado por la evolucion que registraban las relaciones 
internacionales y cl sistema capitalista mundia!. Lo distintivo de 
los ultimos treinta afios seria -de aeuerdo con el anAl isis de Sunkel 
y Fuenzalida- la aparicion de un nuevo tipo de sistema global ori
ginado por la expansion del capitalismo oligopulico tecno-industrial, 
el eual, en su nueva etapa de organizacion transnacional, ha marcado 
de un modo que no ticne precedentcs d desarrollo politico, ccon6-
mico, cultural y social de la rcgion2 'l. 

En esta fase, el avance registrado por el capitalismo -fundamen
talmcnlc a traves de cmpresas transnaeionalcs e instituciones co
nexas- ha acrecentado y dado nuevos matices a una de las carac
teristicas estructurales del subdesarrollo tIe America Latina: la des
nacionaIizaci6n economica y ctdtural29 • 

Se observa asimismo que los importantes exitos alcanzados en 
la economia de la region durante los llltimos treinta alIOS no han 
impedido el afianzamicnto de un tipo de desarrollo excluyente, 
concentrado y conflictivo30 • Excluyente. porque niega posibilidades 
de participacion a casi el 35% de Ia poblacion, contribuyendo a 
perpetuar otra de las caracteristicas estructuralcs del subdesarrollo 
latinoamerieano: la marginalidad. Concentrado, porque los patrones 
de distribncion del ingrcso no han variado, aunque se observa un 

Z'lSUNKU., OSVAUKl Y Fu}~!,;ZALlD.", EUMliNIlO: "Capitalismo Transnacional 'J 
Desarrollo Nacional", documento de apoyo pl'cscntado en el Seminario America 
l.alina )' el NOFl, ViTia dd Mar, 7 al I1 de enero de 1978. Sel'ie Documentos de 

Trabajo cpu, 1'-iQ 143, pag. 5. 
!J\lV{'asc 1a importallie ohra de Helio Jaguarihe, Cri.'iis )' alternativas de Ame

rica Latina: Reforma 0 Revoluci6n, Paid6s, Buenos Aires, 1972, especialmente 

pags. 21 a 39. 
3OPRFBISCH, RAUL: "Planificacion, Desarrollo y Democracia", ponencia pre

sentada en la Conferencia Regional sobre Condiciones sociales de fa democracia, 
CI.ACSO, San Jose de Costa Rica, 16 al 20 de octubre de 1978, mimeo., par. L 
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tipo eIitario (predominante en Brasil y Chile) y otro mesocratico 
(en Venezuela, IHexico y Costa Rica) :11. Conflictivo, por 1a creciente 
pugna distributiva que genera: las pautas de consum~ de los sec
tores privilegiados resultan incompatibles con la integradon social 
de las mayorias y consccuentemente con el avance de la democracia 
de masas3:!. 

La permanencia de estas tendencias pone de manifiesto el carae
ler centripeto del capitalismo y dcsv3nece definitivamente el mito 
de que ..... el desarrollo periferico, a imagen y semejanza del des
arrollo en los centros, traeria la difusi6n progresiva del bienestar, 
asi como cl avancc y iii consolidacion de los movimientos democra
ticoS"33. 

En torno a la idea difusionista del desarrollo resulta uti! desta
car que se halla de alguna manera presente en el programa ofieial 
del NOEL De acuerdo con sus lineamientos, el modelo actuaria mas 
o menos de este modo: el Norte debcria mantencr cl funcionamiento 
dinamico de su economia a fin de consumir en forma crcciente los 
bienes provenientes del Sur, pagarlos mejor (para ella se implemen
taria el sistema de indexacion de precios y se pondrian en practiea 
sistemas de garantias, etc.), y transferir capitales y tecnologia. A 10 
largo de cste proceso, el desarrollo se iria "derramando" hacia el 
Sur, donde las elites gobernantes del mundo en desarrollo se enc3r
garian de transmitirlo hacia sus respectivas perifcrias. 

En cuanto a America Latina, la nueva fase de desarrollo del ca
pitalismo ha dado lugar -contrariamcntc a 10 sustentado por las 
tesis difusionistas- a una ereciente polarizaeion. tanto a nivcl inter
nacional como en el plano interno, hecho que a su vez afecta las 
relaciones entre el Estado-naci6n y el ('apitalismo transnacional34• 

En declo, la internacionalizaci6n de la eslructura productiva -que 
trasciende los Hmitcs territoriales que el Estauo pretende aeotar-, 
junto con el tipo de crecimiento dcsigual y las agudas tensiones 
existentes entre los sectores hegem6nicos (nacionales e internado· 
nales) y los grupos marginados de los beneficios del proccso, han 
puesto en crisis la estructura del Estado, dejando abierto cl camino 

BtVeasc Graciarcna, Jorge! ··Tipos de concentraci6n del ingreso Y ci'ltilos po
liticos en America Latina", en RevL~ta de la CEPAL, 1976, segundo semestre. 

3:IIPRf:BISCH, RAtJL: ·'Expmid6n en la ocm:", en La Opinion, Buenos Aires, 14 

de diciembre de 1978. 
·PREBISCH, RAlk, up. cit., p;il{. 2. 

:USL'NKH, OSVALIlO Y Fn:NzAI.ItlA, EOML'NOO, up. cit., pag. 28. 
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para las solucioncs de fuerza y reduciendo en forma considerable 
las posibilidades de funcionamicnto del sistema dcmocratico con 
participacion popular. 

Surge entonees una de las tcndcncias c1aves de la rcgi6n: regi
menes politicos de tipo autoritario flexible, :tlltou<lcias de nuevo 
cUllo distillta de las tradi<jonales (Stroessncr, SOllloza) y de los popu
lismos cl:isicos (Vargas, Peron, Perez Jimenez, Rojas Pinilla). 

COllvicne tener en cucnta que Ia lcncicncia anolada sc rcficre no 
tanto a los gobiernos vigentes. sino <II tipo tIc regimen que ocupar;'l 
a nuestro juicio el cspacia politico regional de los prc')ximos diez 
ailos. Dentro del mismo inc1uimos todas las forma.') de dOlllinacic'1I1 

propugnadas pOl' el Norte y compartidas pOl' las ditc:s tecllo-burn
crMicas latinoamericanas que privilegian la estahilidad y diciencia 
del sistema y no exigcn neccsariamcnte quc cl poder politico formal 
permanelC<l en manos de las fUCrl<lS armadas. Los ;H1toritarislllO" 
flexiblcs lambien pueden claIse en sistemas que. bajo fOl'mas tIc..· 
apariencia democdtica, implantcn con troles 0 limit;tciont::-. que cit:. 

rren los mecanismos de acceso popular a l<l participaci('m pdlitica. 

EI n':gimcn dcscripto parece adecuarse a Ia nueva cstrllrtllra del 
sistema global, en 10 que podria calificarsc de "afinidatl clectiYa":I.-· 
entre cl aUloritarislllo flexible y cl capitalismo oligup,',lico LeolO

industrial. 

Finalmcnte, tres notas ayudar{lIl a precisar los SlipucslOS consig
nados: 

1. El scntido de la dominaridn. En cl cstudio de eslc tellla debedn 
distinguirsc las formas del Estado autoritario -que prcscnt<ln gran
des similitudes en la region- con el sentido de esa dOIllillaci<'lll, que 
exige el analisis de la base social y la oricntacibn de las politicas 
implementadas. Ello permitir;i difcrenciar, pOl' ejemplo cl autorita
rismo brasilefio del peruano (Velazco Alvarado) 0 del holiviano 
(Torres) 3U. 

2. EI sentido de ia oposicidn ci(lsira ('nlre democracia y autorita· 
rismo. De acnerdo al tipo de desarrollo, de {'OnSUlllO privilcgiado, 

35Esta rknominaci{lIl fill' introdu( ida pOI' Fernando Hcnriquc Cardoso y En/o 
Falctto cn su ya clasica ohra: DclJ(~lIdcl!cja '\' Desarrollo eli Ameli(a Lalina, 
Siglo XXI, Bucnm Aires, 1969. 

3I!Vcasc Cardoso, ltTll:ln<io H. y laklto. El11o: ··Estal\o y proc('so politico ('11 
America Latina" en ll(·vi.;(a Mexicalla 11,. Soci%fjl'a X''> 2, 1977, l'll especial. p;'tg. 
373 a 387. 
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vigente en La reglOu; al grada de cliitura politica alcam:ado (sabre 
todo en los paises mayo res) y al exec so de demandas insatisfechas, 
parcceria imposiblc mantencr las reglas del juego dcmocra.tico. 

Si esto tdtimo es cierto, cl an,\.lisis debe if m;is aILt. de los mol des 
tradicionalcs y profulldizar el sen lido mismo de la democracia la
tinoamerican;t. 

En realidad, a 10 largo de nucstra hislOria el sistema democra.
tieD ha sido m;'ts UIla excepcilHl <lue una regIa. Algunos esludiosos 
de La politica latinoamc1'icana se h<ln rcfcrido a la dcmocracia como 
un concepto susceptible de sef "ampliado" mediante la incorpora· 
cion gradual de nuevos sectores al sistema politico (clases medias, 
prolctariado uruano, Ill<lsaS ruralcs). De acuerdo con este analisis, 
Illego de sllcesivas ctapas sc pasaria de una primitiva y Iimitada 
democraeia elitaria a una dcmoeraeia llloderna y de lllasas, con par
tiei pacion total. 

Sin embargo, y de acnerdo al ya dcscripto funcionamiento del 
sistema gloual, parc<.:eria <luC las prob;lbilidadcs de una mayor am
pliaci('m han llegado a sus limites. En eiecto, puede percibirse con 
facilidad qnc las nuevas l"Cspucstas autorital"ias surgen ell los paises 
Call mayor grado de movilizaci('m y cultura politica, y en donde 
existiall, (11 menos te{)}"iramente, posi bilidac1es coneretas para el csta
blecirniento de ulla democracia de lUasas. 

En sintesis, podriamos adeLlIltar La sigllicnte hipbtesis: el des

arrollo de una dcmocracia de masas en la periferia resulta incom
patible COil cst.a fase de la evoluci('m del sistema capitalista global, 
0, dicho de ot1'a manera, es manifiesta b compatibilidad entre el 

sistema capitalista global con regimcnes autoritarios (Brasil, Ar_ 

gentina, Chile) y democracias rcstringidas (l\fexico y Colombia). 

Pareceria, tambien que un mayor juego dcmocratico es suscep
tible de ser "administrado" en cienos casos especiales, y que 1a 
tcndcncia que conuuce a la crisis del sist.ema puede uilatarse -acaso 
no en forma indcfinida- "cuando el Estauo dispone de recursos 
financieros ruantiosos provenicntes de la explotacion de la riqueza 
mineral petrolffera":I7. Tal el (,<lSO de Venezuela, donde el proeeso 
democr:'ttico illiciado en 19:")8 se mantiellc sin altibajos y sin que 
se avizoren riesgos serios para los pn'lximos ailos, a pesar del pro
yecto de desarrollo cOllcelltrador -similar al del res to de la regi6n
Pllcsto en pr<ictica. 

37PRUHSCII, RAt'lL, op. cit., pag. 22 a 26. 
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3. El autoritarismo flexible no rechaza el sistema democrdtico, 0, 

inversamente, que el Estado no asume como ideologia el autorita
rismo que practica. As£, aun reconociendo que la democracia cons
tituye el mejor sistema conocido para gobernar hombres y paises, 
no se la considera el marco adecuado para el logro de la paz social 
y el "reordenamiento" de la economia. 

Esta concepci6n se distinguc de la propuesta por Estados Unidos 
-a traves de la Alianza para el Progreso- durante la dccada del 
60, que pretendia prom over conjuntamente el desarrollo econ{)mico 
y la democracia formal. En la actualidad, al privilegiarse la gober
nabilidad y estabilidad del sistema, la dcmocracia aparccc como una 
instancia ulterior, corolario del orden restaurado. 

Otra de las tendencias que puede percibirse con claridad duran
te la ultima decada es el fortalecimiento del papel del Estado. Como 
se sabe, la expansi6n del sector publico y del aparato estatal cons
tituy6 una condicion indispensable para el (lvance del proceso in
dustrializador por sustituci6n de importaciones. Sin embargo, los 
nuevos desafios econ6micos y politicos planteados al sistema -mu
chas veces al margen de los canales institucionales de participacion 
(guerrilla, terrorismo urbano) -, han dado lugar a una expansi6n 
inedita de las funciones del Estado y a modificaciones importantcs 
en su estructura. Asi, a pesar del cl,isico principio liberal de sub
sidiariedad del Estado -que sigue siendo aruorosamente defendido 
por la ret6rica oficial-, este ha visto notoriamenlc incrcmentadas 
sus funciones, especialmente las empresariales, por dos motivos prin
cipales: I) la ausencia de inversiones privadas en los sectores basicos 
de la economia; y 2) la necesidad de coordinar su estrategia con la 
de las compaiiias transnacionales, e incluso competir con ellas en 
raz6n de que sus inversiones se concentran en los sectores mas dina
micos. 

Como fuera sefialado por Lowenthal, flel experimento socialista 
de Cuba proporciona. por sllpuesto, el ejemplo mas extremo, pero 
hasta en Brasil los gas los del gobierno consumen ahora el 3770 del 
Producto Bruto Nacional, comparado con el 17(70 en 1950, y el Estado 
brasilefio juega un papel empresarial en la diml.mica de la interme
diaci6n de los sectores de bienes de capital. En Peru. la posicion 
del Estado en las inversioncs nacionales totales aument6 de un 13~~ 
en 1965 a mas del 50% en 1973. En Venezuela, que en un tiempo 
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fue un bastion capitalista, las emprcsas estatales tienen a su cargo 
los sectores petroleros, petroqufmicos y del acero"38. 

A modo de sintesis, resulta lail resumir las tendencias observa
bies en la region. Esto llevarb a illcorporar al menos las siguientes: 

-mantenimiento y profundizacion, en algunos casos, de las ca
racteristicas estructurales del subdesarrollo latinoamericano (margi
naIidad, estancamiento, desnacionalizacion econ6mica y cultural); 

-mantenimiento de un modelo de desarrollo excluyente, concen
trador y conflictivo; 

-evoluci6n hacia el establecimiento de regimenes poHticos auto
ritatios flexibles (afinidad electiva entre autoritarismo y capitalismo 
oligop61ico tecno-industrial). Dentro de esta tendencia es importan
te destacar tres flotas: a) sentido de la domina cion autoritaria (base 
social y politicas implementadas); b) sentido actual de la oposicion 
autoritarismo-democracia; y c) crccncia en la incompatibilidad de 
impulsar en forma conjunta el desarrollo economico y el desarrollo 
democratico; 

-comienzo de una nueva etapa de desarrollo hacia afuera, pro
ducto de la cstrechez de los mercados internos y el agotamip.nto del 
modelo de sl1stituci6n £adl de las importaeiones; 

-fortalecimiento del rol del Estado y fundamentalmente de sus 
aetividades empresariales; 

-homogeneizaci6n, en el espacio latinoamericano, del tipo de 
regimenes pOliticos autoritarios; 

-impulso en favor de politicas eeon6micas sustentadas en una 
filosofia comlin (Iiberalismo eeon6mieo) . 

CONsmERACIONES FINALES 

De acuerdo con Ia situaci6n y tendencias delineadas en los parrafos 
preeedentes, pucden formularsc algunas reflexiones aeerca de los 
posibles cursos de aeci6n que habnin de implementar los paises 
mayores de Ia regi<>n durante los proximos all os. 

Va se ha puesto de relieve que el Sur, en sus negociaciones con 
el Norte, ha mantenido una actitud solidaria. Sin embargo, los inte
reses diversos y a veees eontrapuestos existentes en su senD redueen 
en el futuro las posibilidades de aeciories coordinadas y homogeneas. 

8IILOWE!'IiTHAL, ABRAHAM: "EI fin de la presundon hegemonica", en Estudios 
lntemllcjonales~ Buenos Aires, 1977, vol. 37, pag. 57. 
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En cl Norte, por Sil parte, se percibcn posiciones rigidas a nivel 
de la elite en cuanLo a pcrmitir el acceso de otras nacioncs en c1 
circulo privilegiado de las que detelltan el poder de decision sobre 
los asuntos de mayor trascendcncia lnternacional. No obstante, la 
concicncia de los potcl1ciales desafios al orden actual provenientes 
de algunos paises intermcdios, farilitan 1<-1 apertura hacia VlaS de 
acceso e insert'ic'm privilegiad:,s. 

Dc estc modo, existen en nuestra opini('m posihilidadcs connet,ls 
de alianzas selectivas entre el Norte y alglloas pOlcncias intermedi{ls 
del SUI', que incluiriall a los pai<;es mayores de AIlIt-ri(;t Latina. 
Puede observ:usc que las clites dirigcntes de esos pai'ic'i 110 s(',lo 
acept'lll, sino que comparten la mayoria de 1<15 ideas, nccncias y 
simholos gestados par d sistema cultural del l\ortc, induidos pOl' 
otra parte, dentro de los tradiciollail's y;dores del llllllHlo occidental. 
Contrario sensu, rechazan 0 son indifercnt.es a los "alores sostenidos 
por otros paises del Tercer "l\1undo --funcbmentalmcnte de Asia y 
Africa~, con quienes no ticnen mayort's puntos de conlarto cultural 
y racial. 

Aceptan y com parten con eI Norte, adcm;!s, 1<1 ide,] de que -cI 
mejor sistema economico es el liberal, ba'iado en el lllcrcado libre 
y la libre empresa. Esta fiIoso[(a conu'lll constituyc un importante 
clemen to de contacto con c1 mundo dcsarrollado, ya quc b negaci('m 
de los principia<; del liberalismo econ6mico (que caraCleriz<l " cicrtos 
grupos radicalizados del Sur) conduciria a posiciolll'S de cnfrenta
mien to que las elites no est;'tn dispuestas a adoptar. 

Por otra parte, si bien se aprccian divergencias entre los grupos 
politicos del Norte y ciertos gobiernos milit<lres de Am{~rica Latina 
en temClS rclacionados con los derechos hlllll<lnos, la libertad cIe pren
sa, etc., en nuestra opini6n las realidadl's ecow'nnlcas idn \Tncicndo 
estas incompatihilidades politicas relacionadas con c] mcjor modo 
de defender los valores de Occidente. 

De Ia posicion de "low profile" adopt ada por los paises mayores 
respecto de la intef,JTaci6n, pllede illferirse. m;b <lILl de la rctorica, 
que las altel'nativas ofrecidas pOl' los procesos de illtegl ;lCilm auto

nomizante ~ql1e induso dariall vi"bilidad (oIccti\';t a los paises de 
menor desarrollo del cOlltinente- han sido dejachs de lado en esta 
ctapa. Por cl contrario, se pcrcibe una peligrosa tcndcncia, dentro 
de las potcncias mayorcs, procli\'c a 1,1 form:lci('m de esfcras de in
fluencia que atentan contra Itt filosofia de la intcgraci6n solidaria 
e iguali taria. 

[ 174 1 



Roberto G. RusJ(lll )' l'~resa Carballal / Amhica Latina ~Hacia que nucvo orden internacional? 

As!, la COI1VlCClOl1 com partida por la mayoria de los estudiosos 
de America Latina en el sentido de que s610 los grandes espacios 
integrados desempefiaran en el futuro roles protag(micos. y que el 
\'1I1ico camino p.lra superar las relaciones asimetricas de dominaci6n 
cs la asoriaci6n autollomizante:19 , crea interrogantes dificiles de satis
(acer sobre cI porvenir <lutlmomo de los paises de la region. 

No ohstante, a pesar de las coincidencias con el Norte. los paises 
intermedios tienen interescs que los aCCrcan visiblemente al Sur. 

En primer t~rmino, y desde el punto de vista geopolitico. la cali
dad de ~lIS re lariones con los paises del Sur es un elemento muy 
importante de su politica exterior. Ademas, la implementacion de 
cicrtas propucstas del Non les proporcionarian heneficios indiscuti
hies en eI plano econ6mico. El debilitamiento de las barreras co
merciales, las facilidades de acceso a Ja tecnologia de los paises des
arrollados y la defensa del valor de las materias primas constituyen 
-cntre otros- temas de in teres directo para los paises intermedios. 

En otro orden de cosas, el rCsto de los paises del Tercer 1\1undo 
interesa a los intermedios en un sentido muy parecido al manifes
t;ldo por d Norte en rehtci6n con el conjunto del bloque Sur: como 
mercado.<; para SIIS exportaciones y como terre no fertil para la ex· 
p;m . ..,i(·)Il de ~IIS inversioHcs en cl exterior. A ella debe agregarse que 
cstos paises son potenciales dientes de una tecnologia menus sofis
tiC;l(b y nds adecuada a sus nccesidades, que las potencias interme· 
<lias cst;in en condiciones de satisfacer. 

Otro factor significativo es el respaldo politico que los paises 
del Sur pueden proporcionar a las potencias intermedias en caso 
dc (onflictos espedficos. Es un hecho reconoddo, por ejemplo, que 
la solidaridad revclada por los Estados africanos y asiaticos con la 
posici()n argentina en materia de recursos naturales compartidos 
(ONl":, Asamblea General, 1973) fue nn elemento decisivo en la re

vision de Ia estratcgia brasilcila rcspecto de Africa, en el sentido 
de un mayor accrGllnicnto aun <:t costa de .'in tradicional vinculacion 
con Portugal. 

~"\'easc Puig Juan Catios: "Inlf'gl"acibn y Autonomfa. A prop6sito de la 
reuni6n <lel Foro Latinoamcricano de Caracas", en Revisla Argentina de Rela
ciones Inlermu;i01wles, Atio I, 1'\Q :\, Bucllo~ Aires, scptiembre/diciembre de 1975, 
p{lg. 8. En un sentido conconlante sc exprcsau Guillermo O'Donnell y Delfina 
Linck cllando slIgicl"{'ll que la t'slratcgia fundamental de los dependicntes es la 
aliama contra el dominante. (Al respecto, \'(~ase O'Donell, Guillermo y Linck. 
Delfina, Dcpendencia y autonomia, Amorrortu, 1973, pag. 51). 
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Por el juego de los factores mencionados. es previsible en nuestra 
opini6n que los palses mas fuertes de la regi6n seguiran una polltica 
de tipo pendular que, sin enajenarles la solidaridad del Sur, £ayo
rezca su creciente inserci6n en eI Norte. En este sentido. es de ima
ginar que orientaran la busqueda de su insercion elitaria en eI sistema 
(cooptacion consentida) mediante alianzas multiples y pluridireccio
nales, las que, sin embargo. no les haran perder de vista su norte: 
el mundo desarrollado. 
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