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Lo nacional y 10regional:
~cmil autonomia frente a la
crisis capitalista mundial?

Unos quince enos despues de la irrupci6n de 10 que muchos autores
identifican como la "crisis del modelo de desarrollo fordista". una doble or-
todoxia parece bosquejarse entre los medias de cornurucacion. en un sector
de la "corriente principal" entre los econornistas y tambien entre los intelec-
tuales de izquierda de los pafses industrializados.

Esta posici6n se puede resumir en dos puntos:

I. La salida de la crisis pasa por una mutacion tecnologica que requiere
para su desarrollo un marco de una vez mundial en cuanto a la coopera-
cion tecnica y al mercado.

2. La elaboracion de estas tecnicas y el acoplamiento social de esta muta-
cion requiere una plasticidad. una flexibilidad que solo puede regularse
a nivellocal.

Esta posicion implica un supuesro y trae una consecuencia polttlca im-
portanre.

I. Existe una y solo una organizacion social, determinada por la evolucion
tecnologica, para salir de la crisis del fordismo: ta revolucion de la elec-
trcmca (u otro terrnino que finaliza en "rica") implica una organizacion
social a nivel mundial y flexible.

2. EI Estado nacional como instituci6n y como area geografica de las muta-
ciones debe desaparcer a favor de 10mundial y de 10local.

Desde su aparici6n, esta posicion chaco con una crftica fuerte (pero
muy minoritaria) de algunos sectores de izquierda. Dos aspectos de estas
criticas son:

a. Si ese determinismo "tecnologfa" y economicista. por residua, tenia la
ventaja de poner en claro la profunda solidaridad entre la posicion mar-
xista vulgar (de la segunda y la tercera internacional) y de la ideologia de
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las "burguesfas conquistacoras'', implicarCa, de todas maneras, una acep-
taci6n acrttica de un destino de la humanidad, determinado por ei movi-
miento impersonal de "un progreso", que, sin embargo, estaba dirigido
por fuerzas soctales especfficas.

b. EI abandono del marco nacionat como instancia fundamental del cambio
social llevaba a una desmovilizaci6n general de las fuerzas obreras y pro-
gresistas que, a pesar de las desafortunadas pretenciones "del intemacio-
nalismo proletario", no babran encontrado nada mejorque el Estado na-
cional como camino obligado bacia eI carubio.

EI valor de estas crtticas, sin embargo, no oculta que, a menudo, elias
desembocaran en formas nacionalisras de CRISPAMIENTO de las "reivin-
dicaciones sociales adquindas" y en un rechazo de las aspiraciones autenti-
camente progresistas para deshacerse de un Estado, considerado alienante.
a favor de las comunidades mas cercanas al individuo, mas arraigadas en la
conciencia de un destino colectivo y, a menudo, oprimidas por las decisiones
del Estado nacional durante el perfodo que acababa de finalizar. En pocas
palabras: una reacci6n "fordista de izquierda" en desmedro del fordismo na-
cional autocenirado. Esta reaccicn conduce, evidentemente, a reforzar 10
que en principia pretendfa combatir, instituyendo una absurda polarizaci6n
(10 nacional 0 10 local, el cierre 0 la apertura, el Estadoo el individuo ... ). De
esta manera un sector de la izquierda se identificaba con el termino rechaza-
do no s610 par la evolucicn capitalista dominante sino tambien por las fuer-
zas populares movilizadas contra el Estado -centralista- tutelar destinado a
la regulaci6n del modelo fordista.

No entraremos aqui a discutir los efectos politicos r sociales de esta po-
larizacion en la coyuntura francesa de los ultimos anos . EI problema es de
una amplitud mucho mayor y puede ser uti! recorrer la senda de la teorfa
para plantearlo en toda su dimension a fin de superar "los crispamientos''
que resulten de las connotaciones polfticas inmediatas y eventuales.

Lo que presentamos a continuaci6n sera, por 10 tanto, intendonalmen·
te te6rico y esquematico. Proponemos, inicialmente, a partir de una refle-
xi6n sobre el espado, algunos conceptos de base que aclaren Jaespedficidad
de 10 regional con respecto a la naci6n (secci6n I). Despues retomamos 10
que fue el modelo fordista, en sus dimensiones intemacionales e interregio-
nales y las salidas buscadas a sus crisis (secci6n II).

Con estas aclaraciones podemos, entonces, medir la autonomfa de 10
nadonal y de 10regional con respecto a las tendencias actuales en la busque-
da de diferentes salidas a la crisis (secci6n III). Por ultimo, en las conclusio-
nes se examilla 10!pertinencia de las dos instancias (10 nacional y 10regional)
para encontrar una salida progresista a la crisis del fordismo.
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I. I.AS REI.ACIONES SOClAl.ES Y EI. ESPACIO:
ALGUNAS DEFINICIONES1

I. De los modus de produccioD aI espacio en sf

Toda formaci6n social es una estruetura compleja de relaciones socia-
les, anudadas a nivel de las instancias economicas, politico-jurfdicas e ideo-
logicas. La fonnaci6n social se presenta como una articulaci6n de combina-
ciones que se denominan moaos de produccion (capitalismo, pequerta pro-
ducci6n mercantil, producci6n domesnca, feudalismo ... ). Pero esta articu-
laci6n no es una combinaci6n lineal (una yuxtaposicicn en proporciones
variables).

Par una parte, la forma de existencte de cada modo se modifiea eonside-
rablemente segun ellugar que Ie asigne la reproducci6n del modo dominan-
te en la fonnaci6n social (el capitalisrno). Par otra parte, ese propio modo de
producci6n, euenta entre sus condiciones de existencia concretas, en la for-
maci6n social en consideraci6n, con la presencia de otros modos de produc-
ci6n (que Ie suven como reserve de mano de obra, como mercados, etc ... ).
Si entonces, cada modo de producci6n posee, a priori, su propia dinamica de
desarrollo. su propia Iogica, generalmente en contradicci6n con la de los de-
mas modos presentes en la formaci6n social, eI caracter dominante del modo
de produccion capitalista impone al conjunto su unidad, su modo de funcio-
namiento que aparece entonces, como coherente. Finalmente, las modali-
dades de articulaci6n deben ser entendidas como un proceso en que eJ modo
dominante rige, disuelve, integra los modos dominados segun las fases suce-
sivas en que se modifican las reglas de funcionamiento de la totalidad social.

De esta concepci6n de 1&estrDctura social resuJta una concepciOn de Ia es-
tructura espadal concreta. EI espacio socio-econ6mico concreto puede ana-
lizarse en termlnos de articulacion de espacialidades propias a las relaciones
definidas en las diferentes instancias de cada modo de produccion presente
en la fonnaci6n social. En que consiste esta espacialidad? Ella es la dimen-
sion espacial de la forma de existencia material que regula la relaci6n en
cuesti6n. La espacialidad consiste en una correspondencia entre "presencia!
alejamiento" (a nivel del espacio) y "participaci6n1exclusi6n" (a nivel de la
estructura 0 de la relaci6n), y tambien consiste en la correspondiencia entre
la distribuci6n de "Iugares" en el espacio y la distribuci6n de "lugares" en la
relaci6n.

Sefialamos, por ultimo, que las fonnas de la pareja "presencia/aleja-
mien to" tienen su topoJogfa propia que depende de la rclaci6n social en
cuesti6n y de su desarrollo: se esta mas a menos lejos de una fuente de ener-
gia, se puede separar mas 0 menos 1a concepci6n de la ejecuci6n, perc se
esta 0 en Francia 0 en Alemania en 10que se refiere a la legislaei6n social. Se
puede hablar, entonces, por ejemplo, del espacio economico del modo de
producci6n capitalista en relaci6n con el estado de divisi6n espacial del tra-
bajo, 0 del espacio jurfdieo que se Ie superpone.
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Ademas, es necesario entender que el espacio socio-economico concre-
to aparece , a la vez, como la articulaci6nde losespacios analizados, como un
producto, un "refleio" de las articulaciones de las relaciones sociales, y, en
tanto que espacio concreto dado, como una condicion (restricci6n) objetiva
que se impone al nuevo despliegue de estas relaciones sociales. Dlrramos
que la sociedad recrea su espacio sobre la base de un espacio concreto, siem-
pre dado, heredado del pasado.

[Cuidado! Si el espacio economlco es la dimension espacial de la exis-
tencia material de las relaciones econ6micas y sociales, i,por que hablar de
"reflejo de relaciones sociales?" i,reflejo en que? y i,c6mo hablar de un "es-
pacio condici6n" para el despliegue de las relaciones sociales?

Nos encontramos aqul frente a un problema mas vasto, el de la repro-
ducci6n social en general. Toda practica, toda relacion social se inscribe
dentro de una totalidad, siempre ya dada, que determina la condici6n de
existencia de la re1ad6n social en cuesti6n. Puesto que esta condlcion es ma-
terial, tiene una dimension espacial. Por ejemplo, la "separaci6n" del pro-
ductor de sus medios de produccton. la "division del trabajo", etc. Una vez
esta "separaci6n" se materializa, ella permite a las relaciones reproducirse
y, en consecuencia, se reproduce ella misma. Todas las relaciones contribu-
yen a "componer" la realidad, pero cada relaci6n presume la realidad social
y espacial como dada.

La existencia material de la reproduccion social, puesto que es repro-
ducci6n, a traves de las relaciones sociales, de su propia condid6n de exis-
tencia y puesto que no es transformaci6n hist6rica (revolucionaria 0 de un
perfodo largo) de las condiciones de la existencia, tiene el papel de un "mol-
de social" que determina los "habitus" [Bourdieu, 1980), las previsiones, los
comportamientos y las oportunidades.

EI "espacio social" es una de las dimensiones (Ia dimensi6n espacial) de
este molde social, de 10 que podrta lIamarse "las costumbres de la Historia"
(Lipietz, 1985). No hay que aprehender, entonces, el espacio como reflejo
(0 acaso i,soporte del reflejo?) de las relaciones que existirtan "en otra par-
te", tampoco como lugar donde se inscriben las practicas regulares que cons-
tituyen estas relaciones. Por el contrario, en la reproducci6n social, el espa-
cia material aparece yo sea como un efecto de estas relociones, yo sea como un
determinarue de elias: se trata, una vez mas, de una descomposici6n analitica
intelectuai, dado que las relaciones sociales no son mas que relaciones entre
hombres y casas, que tienen por supuesto, una dimension espacial.

Se puede decir , incluso, que el espacio social es un "memento" de las
repraducci6n social y es en este sentido hegeliano que el espacio social en sf
es un reflejo de las relaciones sociales. Este espacio en sf es el fundamento
objetivo del espadoempiristadonde se "efectuen", se "inscriben", se "desa-
rrollan", etc., las practices sociales.
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2. De 18 begemoo(a aI espacio para sf

Sin embargo. de la mtsma manera que se diferencia, a veces, "c1ase en
sf" y "clese para sf", "series y grupos", existe, junto al "practico-inerte"
(Sartre, 1960) del espacio en sf, un "espacio para sf". En efecto, la sociedad
no es solamente la reproducci6n automatica de una estructura de relaciones.
Estas relaciones son al mismo tiempo relaciones de practices que, edemas de
sus dimensiones rutinarias, pueden tener un alcance innovadcr y atin, pues-
to que son relaciones contradictorias (oponen los individuos y los gropos al
mismo tiempo que los unen), necesariamente tienen una dimensi6n revolu-
cionaria 0 por 10menos transformadora. La polftica es, precisamente,la ins-
tancia donde se condensa esta dialectica reproducci6n1transformaci6n y la
ideol6gica es la instancia de la representacion de esta tension.

EI merito de Antonio Gramsci es el de hacer avanzar conslderablemen-
te, desde el interior de la problematica marxista, la reflexi6n sobre la transi-
ci6n de la "Sociedad como una red de relaciones" a la "Sociedad como un
acuerdo 0 una lucha para el mantenimiento 0 el establecimiento de una red
de relaciones". Y 10hizo justarnente a proposito de lacuesticn regional yna-
clonal. introduciendo los concepros de "bloque social" y de "hegemonta".

Se llamara "bloque social" a una convergencia de grupos sociales 0 de
fraccionesde algunos grupos, que, porotra parte, se definen en sf a traves de
las relactones socio-econ6micas, en torno a un proyecto para mantener 0
modificar la forma de las relaciones existentes: se llamara "bloque hegemo-
nico" al bloque social capaz de presentar y de imponer su proyecto como el
de la sociedad en su conjunto.

Vale la pena notar que una misma c1asesocial "en sf" puede estar repar-
tida entre varies bloquesopositores; por otra parte, al interior de un bloque,
la realidad de la convergencia de los intereses propios de un grupo con los in-
tereses del bloque pueden ser mas 0 menos cuestionada. Es necesario, en-
tonces, hacer una distind6n entre los grupos dirigentes, sus aliados, los gru-
pos subordinados, etc ... ).

Un espacio para st es la dimension espacial de 1aexistencia de un bloque
social, 0 de la hegemonia de un bloque social, 0 de la lucha abierta entre blo-
ques. Son espacios en sf: una nacion, reconocida 0 aspirando a ser reconoci-
da (Palestina, Sahara) 0 un espacio mas restringido pero que afirma su espe-
cificidad (una regi6n definida por un movimiento regionalista), 0 un espacio
mas amplio, base material de lIna comunidad con aspiraciones a detennina-
do modo de vida (el mundo lslamico, el "Mundo libre", etc ... ). Notemos
que un espacio para sf puede ser la cxpresi6n de un bloque conservador 0
modemizante, de un bloque reaccionario 0 progresista. Notemos finalmen-
te que las fronteras de un espacio para sf no coinciden necesariamente con la
espadalidad en sf, propia de una realidad social especffica, ni tampoco can
la comunidad de lenguaociudadan{a ... 4

• En cambio. existen muy pocos mo-
vimientos sociales que no tengan una dimensi6n espacial, nacional 0 regio-
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nal. Pero al contrario: si una region esta socialmente caracterizada a tal pun-
ta que lIega a tener una conciencia de sf, no puede dejar de teneruna dimen-
si6n ideologies: "Elegfa para una religi6n", escribia Francisco de Oliveira
(1977) refiriendose al Nordeste brasilero.

Para ir mas alia en esta reflexi6n, es necesario concretar un poco par-
tiendo de las especifiddades del modo de producci6n dominante.

3. EI trilingulo "Regimen de acumulaci6n1modo de regulacl6n/bloque
hegemonice" .

Todo el mundo sabe que el modo de producci6n capitalista es una cam-
binaci6n de dos relaciones fundamentales: la relacion mercantil y la relacion
salanal.

Soclatmente. la reproducci6n del conjunto se realiza de la siguiente rna-
nera: capitales que se valorizan, unos allado de otros intercambiando mer-
candas entre ellos 0 intercambiandolas por fuerza de trabajo, a traves de la
mediaci6n de una moneda. Al interior de una unidad econ6mica capitalista,
que, par 10 demas, tiene su espacialidad propia, existen relaciones no mer-
candles de dominaci6n y de eooperaci6n para organizar el trabajo. Pero,
este "interior" constituye una entidad aut6noma con respecto al resto del
"tejido" social. Ahara bien, i,e6mo es posible que estas "hilazas" de proce-
sos aut6nomos privados de trabajo resulten validos? Como en toda relaci6n
social, la experiencia adquirida acerca de la posibilidad de una soluci6n
constituye en sf una de las bases de la soluci6n. En funci6n de sus adquisicio-
nes (los ingresos anteriores) y de su conocimiento del mercado (experimen-
tado en los perfodos anteriores), el capitahste lanza el desafto de que es ca-
paz de reanudar la relaci6n salarial, de vclver a comprar medias de produc-
ci6n y ya con este acto contribuye a validar el producto de sus colegas y la
fuerza de trabajo ofrecida por los asalariados. Las condiciones heredadas
del pasado y la prevision de un futuro como la prolongaci6n de estes, consti-
tuyen, de esta manera, las condiciones del vinculo social del presente. La
continuidad de la acumulaci6n, las costumbres adquiridas con respecto a
una distribuci6n equilibrada entre las diferentes ramas de la division del tra-
bejo, -eostumbres que estan inscritas en el especio en sf,lo cual juega el pa-
pel de "paisajc economico"-, las previsiones can respecto a las orientacio-
nes sociales de la transformaci6n de las nonnas de producci6n y de consumo,
dominan las acciones privadas como una fuerza inminente, construyendo las
bases de un "molde social", que en este caso lIamarfamos "regimen de ecu-
mulaci6n".

E/ regimen de acumulaci6n es un modo de repartici6n y redistribuci6n
sistematica del producto social, que realiza, durante un perfodo prolonga-
do, una adecuaci6n entre la transformaci6n de las condiciones de la produc-
ci6n (volumen del capital invertido, distribuci6n entre las ramas, normas de
producci6n) y la transformaci6n en las condiciones del consumo final (nor-
mas de consumo de los asalariados y de las otras c1ases sociales, gastos publi-
cos etc ... ).
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Desde este punto de vista, existen varies regtmenes de acumulaci6n rr-
picas: la acumulaci6n extensive (simple crecimiento homotettco de los secro-
res productivos), la acurnulaci6n intensive sin consumo de masas (donde la
sola expansion de capital constante justiflca el crecimiento del sector pro-
ductor de los medias de producci6n), 1aacumulaci6n intensiva con consumo
de masas creciente. etc ... Sin embargo, mas alia de este tipo de presentaci6n
fundamental, el analisis de un regimen de acumu\aci6n exige algunos refina-
mientos.

Todo regimen de acumulaci6n concreto esta inmerso en un "exterior",
en el doble sentido de la palabra. En primer lugar no toda la producci6n so-
cial esra regulada pOT las relaciones capitalistas. Para comenzar tomemos el
caso de la reproducci6n de la fuerza de trabajo: la relaci6n social patriarcal
asegura esta reproducci6n utilizando los "medios de reproduccion" que cI
salario compra. A esto se suman los otros modos de producci6n presentes en
la formaci6n social. "La articulaci6n de los modos de producci6n" es una di-
mensi6n, a menudo, indispensable para definir un regimen de acumulacion
o par 10menos, para deCinir sus componentes. comoel espacio en sf que es la
forma espacial material de este regimen.

Sin embargo, aparece otra dimensi6n cuando se taman en considera-
cion las relaciones econ6micas entre comunidades organizadas por el capita-
Iismo. Hist6ricamente las primeras pracricas que pueden ser identificadas
como practicas que constituyen "relaciones capitalistas" han desbordado
ampliamente las fronteras de los Estados feudales 0 tributaries. Sin embar-
go, el Estado-Naci6n modemo, concebido como comunidad de individuos
Iigados por un contrato social, se desarrolla con la generalizaci6n de las prac-
ticas mercantiles. EI derecho mercantil y la relaci6n salarial estan edifica-
dos, institucianalizadas dentro de este marco, a la sombra de la soberanra
del Estado, fortalecido par las Iuchas civiles y las guerras con otras naciones.
Es a nivel del Estado-Naci6n donde se regulan las contradicciones socia-
les y, por 10tanto, donde se consolida poco a poco la coherencia de verdade-
ros regtmenes de acumulacicn: la unificaci6n de uno y la densificaci6n de
otros se nutren mutuamente.

La "creacion del mercado interne", a traves del desarrollo de las rela-
ciones capitalistas, sin embargo, [amas ha tratdo como consecuencia ni la
desaparici6n de las especificidades regionales, ni la desaparici6n de los in-
tercambios intemacionales: de aeuerdo con la evolucicn de los regfmenes de
acumulaci6n, las unas como los otros han restringido su volumen 0 han au-
mentado su importancia. Por 10 tanto, te6rieamente es posible definir, par
10 menos, los "elementos de regimenes de acumulaci6n regionales e iruerna-
cionales"s.

Es aquf, donde se eneuentran las bases de nuestro "molde social". Es de
notar que los regfmenes de acumulaci6n no se materializan solos. EI proble-
ma es saber cuales fuerzas coercitivas, cuales formas institucionales asegura-
ran la coherencia de las estrategias y de las previsiones de los agentes de la
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economfa mercantil capitalista para hacerlas converger en la realizaci6n del
esquema de producci6n. Porque ni las "costumbres" ni las restricciones que
pone el espacio en sf seran suficientes para consolidar un molde social.

Esto nos lIeva a la problemanca de la regulaci6n. L1amamos entonces,
modo de reguladtm al conjunto de lasfonnas institucionales, de las redes, de
las nonnas explicitas 0 impllcitas, que aseguran la compatibilidad de los
comportamientos dentro del marco de un regimen de acumulaci6n, confor-
me con el estado de las relaciones sociales, a traves de las contradicciones y
del caracrer conflictual de las relaciones entre los agentes y los gropes socia-
les.

En el modo de producci6n capitalista, las fonnas de regulaci6n deben,
por 10menos, referirse a:

La regulaci6n de la relaci6n salarial {fijar las nonnas de tiempo y de in-
tensidad de trabajo, del valor de la fuerza de trabajo, detenninar las nor-
mas de consumo de los asalariados, reproducir la jerarqufa de las califica-
clones, de la segmentaci6n del mercado de trabajo, de la reparticl6n en-
tre el salario directc e indirecto, etc ... ).

La reproducci6n y la gesti6n de la moneda, su emisi6n, su circulacion, sus
formas de compromiso en la producci6n, etc ...

Las nonnas y los modos (implfcitos 0 codificados) de la unidad y de 1.1.
competencia entre las diferentes fracciones de capital y entre estes y las
otras fonnas de producci6n.

Sin entrar a detallar los regfmenes de acumulaci6n y los modos de regu-
laci6n, salta a la vista una reladon triangular entre elias dos y los bloques he-
gem6nicos. Se puede decir que durante los pertodos ("bendecidos" por los
te6ricos), de correspondencia prolongada entre las diferentes instancias, el
regimen de acumulaci6n es la base de la existencia material de un bloque he-
gem6nico. Garante este Ultimo de un modo de regulaci6n que, a su vez, diri-
ge la reproducci6n del regimen de acumulaci6n. La coherencia de este trian-
gulo que Ilamare aquf "sistema hegemonico", se materialize en lasformes es-
tructurales que son la cristalizacion de compromisos instuucionalizados
(DELORME, ANDRE, 1983) cuya forma principal, a la vezarquetipo y ga-
rante en ultima instancia de la perennidad de los demas, es el Estado.

Ahora bien, todas las formas, todoslos nivelesde regulaci6n no requie-
ren la presencia del Estado en el mismo grado. En realidad, el Estado --cen-
tral- national, en el sentido estricto, s610 es necesario para algunas de las
fonnas de regulaci6n del primer grupo (las de la relaci6n salaria!) y del se-
gundo grupo (la gesti6n de la moneda, sabre todo cuando ella toma la fonna
fiduciaria). Obviamente, este comentario debe ser matizado. Pero, nos per-
mite dar un paso adelante para introducir las siguientes definiciones.
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4. Regiones tronomicas, armezeaes regionales, Estado nadonal

Se llama region econ6mica a un espacio en sf que constituxe un area ho-
mogenea de articulaci6n de modos y de formas de producci6n . Cuando de-
cimos "homogeneo", no ignoramos ni las diferencias subregionales, de las
cuales la diferencia mas notable es Ja division ciudad-campo, ru la division
econ6mica y social al interior de los espacios urbanos (LIPIETZ 1974), ni,
aun, la jerarqufa urbana dentro de 1aregi6n. Si consideramos estas relacio-
nes como un conjunto (a la vez, la ciudad y el campo, los barrios obreros y
los barrios burgueses) entonces 1aforma de esta articulaci6n individualiza la
regi6n en st, y tamblen con respecto a las otras regiones. En una regi6n
economtca existe, evidentemente, un subregimen de acumulaci6n defi-
nido que mantiene reJaciones con su exterior. La escogencia de la escala se
deja a la apreciaci6n del que utiliza el concepto: el Norte industrial occiden-
tal constituye una region econ6mica del espacio mundial, el Gran Oeste
frances, el Nordeste brasilero, conforman regiones econ6micas dentro de
espacios nacionales.

Sin embargo, estos tresejemplos de espacios en sf no tienen las mismas
caJidades para servir de base en la definicion de "espacios para sf". EI No-
roeste del mundo y el Nordeste brasilero son "espacios para sf". EI Gran
Oeste frances, por el momento, no. Partiendo de esta reflexi6n, se hace evi-
dente la cuesti6n de la existencia del bloque social hegemonico y de las for-
mas institueionales, los cuales unidos daran su "personalidad" al espacio y es
alii donde se impone, insoslayable, la cuesti6n del Estado, "aparato que la
sociedad crea para que los diferentes grupos que la componen no se consu-
man en luchas interminables" (MARX). La topologiade las relacionesesta-
tales, es decir, la topologia de las relaciones de soberania (las fronteras na-
eionales), dividen irremediablemente la escala de los espacios entre 10na-
cional, 10local y 10mundial.

LJamaremos armazon regional a un espaeio para sf donde las c1asesdo-
minantes del bloque hegem6nico local disponen de apararos ideol6gicos y
politicos propios que penniten regular, a escala local, algunos conflictos so-
cio-econcmicos. Varias annazones regionales pueden repartir entre elias
una region econ6mica y algunas partes de una regi6n econ6mica pueden no
estar dotadas de una annaz6n regional significante (como ejemplo, recorde-
mos la especificidad de la Bretana con respecto a los pafses del Loira entre
las regiones del Gran Oeste Frances). Pero la annaz6n regional sobre todo
se diferencia del Estado-nacional: territorio que se caracteriza por la univer-
salidad de derecho (en particular social), por la unidad de la moneda, por el
monopolio de la violencia legttima (Ia soberanfa).

Con retacicn a los aspectos econ6micos, se puede notar que una poUtica
de compromlso social s610puede estabilizarse, de manera duradera, a escala
nacional, porque la reproducci6n social y, en particular, el regimen de acu-
mulaci6n s610puede hacer usa de los diferentes mecanismos de compensa-
ei6n y de transferencias monetarias no mercantiles (impuestos, ingresos pn-
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blicos, etc ... ) a nivel de la totalidad de un Estado. EI privilegio del equiva-
lente general emitido por un Estado, la moneda nacional, consiste en que
cualquier titular de un ingreso puede sin problema, ru para el ni para la 50-
ciedad, cambiarlo per un producto realizado en cualquier lugar del territono
nacional. Pero este privilegio es, al mismo tiempo, Sl1 limitaci6n: un ingreso
distribuido , para poder cambiarse por un producto extranjero debe tener ,
cas! simultaneamenre, Sl1 contrapartida en una cxportaci6n de un valor equi-
valente. Esto es la restriccion externa. Por el contrario, una region (sub-ria-
cional) no tiene restricciones externas 7

.

Esta diferencia econ6mica fundamental entre 10 nacional y 10 local tie-
lie, evidentemente, consecuencias poltticas inevitables: las luchas y los com-
promises no pueden ser regulados sino a nivel nacional, 0 dicho de otra ma-
nera, a nive! de las armazones regionales, s610 pueden ser regulados valien-
dose de las condiciones garantizadas a nive! nacional. Una armazon regional
puede imponer al resto de la naci6n las condiciones de compromisos locales
(per ejemplo, en Francia, el Sur vintcola, las regiones de industria en deca-
dencia) pero en este caso el compromiso local ya se convierte en un compro-
miso nacional (Ia subsistencia de una "civilizaci6n de la vid", de industrias
no rentables desde el punta de vista capitalista) que la nacion se encarga de
mantener frente a la restricci6n extema.

i.,Que pasa entonces can los espacios supranacionales para sf? i..Existen
forrnas de regulacion supranacionales fundamentadas en un consenso de
clases intemacionales? Par supuesto que sf, pero, hasta una epoca reciente,
se trataba de Iormas bastante debiles, de formas de hegemonta impJicita,
como el patr6n-d6Iar, y de "configuraciones virtuosas" de complementarie-
dad entre los regfmenes de acumulaci6n nacionales (LIPIETZ, 1985). Esta
exploracicn nos alejarfa del tema, pero la retomaremos mas adelante a pro-
p6sito de 1a cuesti6n Europea.

5. La inlerregionalidad

Ahora es necesario precisar un aspecto fundamental: el estatus de la
interregionalidad en la definici6n misma de las regiones. Dicho de otra ma-
nera: i..Una regi6n se define por el tipo de articulaci6n de las relaciones que
la caracterizan, segun la definici6n propuesta antes? 0 can respecto a las
otras regiones, i.,por la relaci6n que la opone a las otras? 0 desde otro punto
de vista: i.,esta "homogeneidad" atriburda a las regiones econ6micas es sola-
mente el producto de la historia propia de las relaciones socio-economicas
en su interior, Q es el reflejo dellugarque ocupan en una division interregio-
nal de trabajo? En pocas palabras: i.,la interregionalidad se denva de las re-
giones 0 al contrario?

La respuesta a esta cuestion teonca es decisiva para el problema que
nos oeupa, cualquiera que sea el grado de autonomfa del espacio para sf que
se irnplante en 1a regi6n econ6mica en consideraci6n. Si se da prioridad a 10
global, nacional 0 mundial, la posibilidad de realizar transformaciones so-



85

dales a nivel local, regional 0 nacional respectivamente, es muy reducida. Si
se parte de regiones caracterizadas por sus relaciones socio-econ6micas in-
temas tal como resultan de la historia y "se Ies anudan relaciones extemas",
obviamente, todo cambia.

Sobre este aspecto decisive, mi respuesta sera voluntariamente ambi-
gua", Primero, es evidente que existe una divisi6n del trabajo al interior de la
regi6n econ6mica y que esta division define los sub-espacios (ciudad, cam-
po, etc.). En segundo lugar, rambien existe, a escala supranacional, una di-
vision espacial del trebajo de hecho entre regiones econ6micas articuladas
entre sf. Esto quiere decir que, de hecho, regiones de diferentes tipos no
producen, ni intercambian las rnismas cosas. EI problema es sabersi las dife-
rencias entre las regiones (es decir, entre los npos de articulacio6n interna
que las caracteriza) son producto de causalidades internas diferentes (ge-
neal6gicas) en cuyo caso, las relaciones interregionales resultan del aprove-
chamiento de las oportunidades ofrecidas por estas diferencias por parte de
algunos grupos de agentes, 0 sf, al contrario, las diferencias son produeto de
las relaciones interregionales.

A esra pregunta precisa, respondo: las dos a la vez, de acuerdo con una
importancia variable que depende de la topologia misma de la divisi6n del
rrabajo correspondlente a las formas mas desarrolladas del capitalismo coo-
temporaneo, pero aceptando que las causas internas tienen una importancia
irreductible que siempre conserva su primacta en el caso de un espacio per-
teneciente a un Estado nacional. Dicho de otra manera: la division interre-
gional del espacio se desarrolla conforme a las tendencias vigentes del mo-
menta en la division capitalista del trabajo, pew sobre la base de un mosaico
de regiones que han heredado del pasado sus caracterfsticas econ6mico-so-
ciales [es la "vtscosidad" del espacio a la que haee referencia Milton SAN-
TOS (1977)] Yde acuerdo con las posibilidades y la voluntad de adaptaci6n 0

de resistencia del bloque social hegem6nico en la regi6n en cuesti6n. Para
decir las casas de una forma mas cruda, las relaciones inter-espaciales de
tipo centro-periferia son las consecuencias y no las causas de las caractensti-
cas socio-econ6micas de los espacios peritericos. Las causas ulumas se de-
ben buscar en la dinamica interna de los espacios, dejando en claro, por su-
puesto, que las formas de colonizaci6n se deben considerar como parte inte-
grante de esta dinamlca interna y que las relaciones entre el bloque hege-
monico interno y el exterior contribuyen con su propta dinamica'"

Este aspecto se aclarara mejor en analtsis mas concretos. Ahara, pode-
mos referirnos al fordismo y a su crisis.

II. LA CRISIS DEL f'ORDISMO

Recordaremos brevemente 10 que fue el fordismo: Regimen de acumu-
lad6n intensive con consumo de masas. bajo la regulaci6n monopolista que
fue dominante en el "Noroeste" del mundo entre 1945-1970.
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En tanto Regimen de acumulaci6n, el fordismo esta fundamentado en
una organizacion del rrabajo que combina el taylorismo (separaci6n de la
concepci6n y de la ejecucicn, parcelaci6n y estandarizaci6n de los gastos) y
1amecanizaci6n (a traves de incorporaci6n del saber-hacer social sistemati-
zado en el sistema de maquinas).

La consecuencia de este proceso es un aumento raptdo de la productivi-
dad aparente del trabajo y del capital fijo por trabajador. Los mercados reo
queridos por este momento de la productividad se crean, por una parte, con
eJcrecimiento del capital por trabajador, y por la otra, por un aurnento en el
salaria real correspondiente al aumento de productividad.

Las regulaci6n de este regimen de acumulaci6n se basa, inicialmente en
la regulaci6n de la relaci6n salarial: formas institucionales coercitivas (con-
venctones colectivas generalizadas, salario minimo ereeiente, Estado bene-
factor) para controlar el crecimiento simultaneo de la demanda de los asala-
riados y de la produeci6n eapitalista. A esto se suma, evidentemente, la con-
solidaci6n de un dinero de credito, de curso forzoso, emitido en funci6n de
las neeesidades del capital [LIPIETZ, 1983].

1. La espaclalidad del fordismo triunfante

La que impresiona de inmediato es la intima reiacion que exine entre el
fordismo y el espacio nacional. Nunea antes, el espaciodel capital se ha iden-
tificado tanto con el espacio nacional, espacio de vigencia del dinero de ere-
dito de curso forzoso, espacio de perecuaci6n de lngresos que constituyen la
base del Estado-benefactor. En efecto, en los sesentas la relaci6n entre las
exportaciones y el mercado interno, en la mayorfa de los parses capitalistas
industriales, alcanz6 su nivel mas bajo de la historia y la mayorta de estos flu-
jos de intereambio tuvieron lugar entre bloques supranacionales continenta-
les (CEE, USA-Canada). Sin embargo, despues de este fecha, los intercam-
bios con el exterior tienden a intensifiearse, debilitando seriamente la efica-
cia de la regulad6n nacional.

En la "Edad de Oro" del fordismo, la division interregional del trabaja
que constituye la base de la cread6n de los espacios regionales, tiende a mo-
dificarse. Durante las fases anterioresdel capitalismo, la division interregio-
nal del trabajo correspondfa, esencialmente, ala dimensi6n espacial de las
relaciones mercantiles entre modos de producci6n ("articulaci6n externa")
o entre sectores de la actividad econ6mica. Es la clasica "division espacial
del trabajo", valida igualmente a nivel internacional, del tipo "bienes prima-
rios/produetos manufacrurados". Pero, eJ fordismo haee poslbte una separa-
cion espacial, una nueva ropologta, de su propio proceso productive. de
acuerdo con la participacicn:

I. Tareas de concepci6n,
n Tareas de fabricaci6n calificadas,
III Tareas de ensamblaje no calificadas.
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Esta separaci6n no tiene necesariamente una dimensi6n interregional,
pero puede tenerla si las firmas encuentran en la antigua divisi6n del trabajo
reservas de mana de obra diferenciadas en cuanto a la calificaci6n, a los cos-
tos, a la tradici6n de lucha, y, en las annaduras regionales que corresponden
a esta division fuerzas sociales dispuestas a apoyar esta estrategia de indus-
trializaci6n. Obviamente, en dos decadas, esta "nueva division interregional
del trabajo" no dejara de modificar las armazones regionales mismas.

2. La crisis del fordismo

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los anos 60, eJ fordismo
presenta seiiales de agotamiento. Fundamentalmente los modos de opera-
ci6n fordistas engendran aumentos de productividad dec recientes frente a
una composici6n tecnicade capital creciente. Esto !leva a una baja en la ren-
tabilidad que, a su vez, disminuye la capacidad de acumular. Por otra parte,
la acumulaci6n crea cada vez menos empleos. Lo anterior tree como conse-
cuencia una crisis de financiamiento del Estado-benefactor que desacelera
el ritmo de acumulaci6n aun mas.

La primera reacci6n de las finnas es desafiar esta baja en la rentabilidad
y aumento de los costos del Estado-benefactor tratando de implementar las
"activtdades tipo III" en regiones econ6micas al exterior de las formaciones
sociales nacionales fordistas, en el Sur y en el Este de Europa, en el Tercer
Mundo Sudamericano 0 Este Asiatico, etc ...

Esta estrategia tiene mayor exito cuando coincide con las estrategias de
bloques begem6nicos locales: es la "taylorizaci6n primitive" [LIPIETZ,
1985].

Pero esta estrategia acelera la internacionalizaci6n de la producci6n y
de los mercados, paralizando cada vez mas la regulaci6n monopolista nacio-
nal. En efecto, la "restricci6n externa" entra en contradicci6n con los princi-
pios de regulaci6n monopolista de la relacicn salarial: para ser competitivo
es necesario reducir los costos salariales internos, pero no es seguro recupe-
rar 10que se pierde en el mercado interno por el crecimiento de las exporta-
ciones.

En la una primera configuraci6n de la crisis (1974-1979) el estfmulo in-
terno de los mercados centrales, a traves del credito, prevalece todavfa y
permite a algunos pafses recientemente "industrializados" tener acceso a
una forma de "fordismo penferico" [LIPIETZ, 1985]. Sin embargo, bajo la
apariencia de una continuidad de credito, las cosas cambian. EI capitalismo
explore nuevos caminos.

EI fordismo perifertco, el traslado de la producci6n fordista tradicional
bacia los parses de bajos salarios y de debil protecci6n social, es uno de estos
caminos.
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Pew por otra parte, en el sena de los parses industrializados, en la rela-
cion salarial van apareciendo dos grandes inffexiones, la primera regreslva y
la segunda potencialmente progresiva.

La primera era el cuestionamiento de las condiciones de la reproduc-
ci6n de la fuerza de trabajo.

En et crecimiento, el acoplamiento productividad-salario directo habra
jugado el papel principal y el Estado Benefactor, un papel complementario.
En la medida en que el papel de este ultimo se desarrollaba asegurando una
especie de ingreso pennanente a los asalartados y a sus familiares, las empre-
sas intentaron deshacerse de sus pesadas cadenas contractuales que las ata-
ban directamente a sus asalariados. EI "nucleo duro" de los asalariados (los
trabajadores permanentes) comenz6 a disolverse mientras que un mundo
"sin estatus" proliferaba; intennos, tiempos parciales, etc., vivian principal-
mente del Estado Benefactor y de vez en cuando de un salario. Este arreglo
era benefice para cada empresa individualmente pero su peso recera sobre
toda la poblaci6n y sobre las empresas en su conjunto a traves de un aumen-
to de las deducciones obligatorias. Ademas, esta evotucion desarticulaba
ann mas el consenso en torno al fordismo.

Los ultimos rastros de "estatus" 0 de "oficio" desaparecran entre jove-
nes que estaban condenados a alternar entre "pequenos trabajos" y "asis-
tencia social" desde su entrada a la vida active.

La segunda tendencia, ciertamente mas interesante, era la busqueda de
nuevas fuentes de productividad.

Estas fuentes se buscaban dentro del propio proceso de trabajo, tanto a
traves de 10que permitia la "revolucicn tecnologica'' de la e1ectr6nica como
a traves del cuestionamiento de los principios del taylorismo: recomposici6n
de las tareas, aumento del interes individual y colectivo (a traves de "ctrcu-
los de calidad") de los productores en la busqueda de la eficacia etc ..

Sin embargo, estos germenes del futuro, como el taylorismo de enton-
ces, s610podran desarrollarse en un marco macro-eeon6mico y social favo-
rable. Es esto 10que va a demostrar el ehoque monetarista.

A finales de los anos 70, en efeeto, el bloque social hegem6nico en el
Nor-Oeste del mundo abandona abiertamente las poltticas de estimulaci6n
de la demanda interne. La restricci6n de la emisi6n de dinero de credito y el
cuestionamiento de la legislaci6n social Ileva a esta regi6n econ6mica hacia
una situaci6n de estancamiento y fuertes osctlectones. Esta eontracci6n del
credito y de los mercedes del "centro" tiene efectos desastrosos sobre la 10-
talidad de la antigua periferia, pero afecta en una forma particular algunos
parses del fordismo periferico.

Todo parece como si despues de haber identificado correctamente el
arigen de la crisis con una baja rentabilidad, el bloque hegem6nico mundial
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buscase su salida en una revolucion tecmca, Iibre de las trebas de la regula-
ci6n monopolista nacional y, en particular, de la legislaci6n social.

Ahara bien, es necesario reflexionar sabre el verdadero aporte de la
"revolucion tecmca". Porque, entre la tecnologfa y el modele de desarrollo
existe una serie de eslabones, es decir, de relaciones sociales. De 1a tecnolo-
gia a la realizaci6n tecmca: las reJaciones de proauccion inmediatas (que de-
terminan la forma de organizaci6n del trabajo colectivo); de la produc-
cion a 1a economia: las relaciones economicas y sociales del conjumo (lHa-
bra suficientes consumidores e inversionistas? i,Para producir que? iPara
asegurar cual tipo de plena empleo?). Dicho de otro manera, falta inventer
un nuevo regimen de acumulad6n y lin nuevo modo de regulaci6n, en parti-
cular, una nueva relaci6n salarial u otras relaciones de produccton). Ade-
mas, es necesarioque este modelo de desarrollo sea compatible con unaaee-
va configuracion intemacional. Examinemos brevemente estos tres proble-
mas.

3. Tres birun::aclones'o

i,Cual es el aporte de la informatica? Su aporte no consiste tanto en au-
mentos de productividad por segundo de tiempo-maquina utilizado sino
principalmente con respecro a dos aspectos; la posibilidad de utilizar las
maquinas de un taller de tiempo completo y hacer que este taller sea flexible
ICORIAT, 1984}: un taller fordista basado en la doble especializaci6n, de
les hombres y de las maquinas, tiene una mala utilizaci6n del tiempo: espe-
ras entre des operaciones, stocks intermedios que se acumulan, imposibili-
dad de equilibrar los puestos de trabajo ... La gesti6n automattca del taller
permite dar un paso adelante en la fluidez de los procesos de trabajo y por
tanto economiza capital constante. Esta es la gran fuente de rentabilidad
que introduce la informatica. Las inversiones iniciales son costosas perc se
utilizan en su totalidad.

Pero esto no es todo. La electromca hace especialmenteflexib/es los sis-
temas de masquinas.

Hace ya mucho tiempo que el pnncipro de automatizaci6n ha penetra-
do a la fabrica y los hombres han producido maquinas que imitan sus propios
gestos, como las cadenas de autom6viles a como los talleres de prensa.

Pero estas enormes instalaciones s610 podran repetir una serie de ges-
tos, para producir siempre el mismo producto. EI robot, en cambia, puede
adaptarse, puede cambiar de herramientas, puede pasar de una tarea a otra,
mediante una rapida programaci6n. EI taller robotizado puede, entonces,
adaptarse a una demanda fluctuante, dando un salta de una pequena serie a
otra pequeiia serie.

Primero bifurcoci6n: dos ejes de evoluci6n se abren a la reorgani-
zaci6n post-fordista del proceso de lrabaja. La automatizaci6n de la gesli6n
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del proceso de producci6n crea la tentaci6n de lIevar todavta mas lejos la es-
cisi6n entre la concepci6n te6rica del proceso y los gestos de ejecuci6n del
trabajador colectivo. Los obreros operartos se convierten, entonces, en sim-
ples "rellenos" de came y hueso en el proceso automatizado. Este es el cami-
no escogido por los Estados Unidos y algunas fabricas europeas. Por el COR-

trerto, la automatizaci6n puede suscitar una recalificaci6n parcial del colec-
tivo obrero, pues el saber-hacer practice de los operarios es movilizado en
tiempo real en el propio proceso de la automatizaci6n asi como en las accio-
Des para la permanente regulaci6n de los disposiuvos. Parece que es el cami-
no mas seguido en el lap6n y por otras fabricas europeas. [AOKI. 1985].
Esta bifurcaci6n es ellugar de una gran batatla social donde 10que esta en
juego es la negociaci6n de un nuevo compromise entre la participaci6n de
los trabajadores y la repartici6n de los nuevas aumentos de productividad.

Porque, y esro es una segundo blfurcacion, es necesario saber para
quten y para que servtran los aumentos de produceividad. EI primer tipo de
modelo post-fordista movilizara mas capital fijo que el viejo fordismo. Los
aumentos de productividad seran reservados a los beneficios y la demanda
final no se ampliara. La "flexibilidad" misma de los procesos inforrnatizados
perrnite volver rentables las inversiones masivas a traves de una sucesi6n de
pequenas series del producto destinado al consumo segmentado y versatil de
una c1ientela acomodada. Pero estos aumentos de productividad sin amplia-
ci6n del consume de masas, llevaran al crecimiento del desempleo y al riesgo
de una tripartici6n de la sociedad: una clase dominante que se beneficie de
los nuevos "gadgets" de la revoluci6n electr6nica, un nucleo estable pero
mas reducido de asalariados perrnanentes y una masa creciente de trabaja-
dores que reciben beneficios cada vez mas precarios, de una protecci06n so-
cial bastante debilitada y que, transitoriamente, tiene acceso a empleos ter-
ciarios durante periodos de recuperaci6n coyunturales. Este, una vez mas,
parece ser el camino escogido por los Estados Unidos actualmente. EI otrc
camino es la repartici6n negociada de los aumentos de productividad, con
cierto grado de acceso de las masas a los nuevos bienes de consumo que re-
quieren tiempo para su consumo: aparatos culturales visuales 0 acusticos,
computadores domesticos, etc ... Estos bienes poco costosos (con relaci6n al
autom6vil) haeen necesario una repartici6n de los aumentos de productivi-
dad a traves de una reduccion del tiempo de rrabajo.

Naturatmente, un modelo de desarrollo basado en la ampliaci6n de la
actividad extra-salarial (recreaci6n, creaci6n, enriquecimiento intelectual)
tiene el riesgo de ser poco competitive (en terminos de costos salariales por
hora) con respecto a un modelo basado sobre la intensificaci6n del trabejo
sin repartictcn de los aumentos de productividad. De ello se derive una nue-
va bifurcacion. "La configuraci6n de la economia mundial, las escogencias
de los Estados mas poderosos,las forrnas de regulaci6n interregionales e in-
ternacioneles dejaran algunos espacios para Sl (armazones regionales 0 Es-
tados-naciones), un margen de maniobra para explorar nuevas relaciones
sociales? L1egamos asf al coraz6n del tema. Las experiencias de los ultimos
anos nos arrojan algunas indicaciones.
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III. LA AUTONOMIA DE LOS ESPACIOS DURANTE LA CRISIS

1. Un poco mas de teerfa

Frente a la crisis del regimen de acumulaci6n y/o modo de regulaci6n lo-
cal, nacional 0 mundial, es importante entender que la fonnaci6n social no
se divide en dos sino (por 10menos) en tres posiciones de base, que pueden
dar origen a diversos bloques sociales:

los defensores del orden prevaleciente antes de la crisis (bloque conserva-
dor).

los defensores de una modificaci6n del sistema hegem6nico capitalista
(bloque modemista).

los defensores de una revoluci6n de fondo de las relaciones sociales (blo-
que radical).

y a estos. hay que anadir, ademas.Ios partidarios del retorno a la "epoca
de oro" mttica, anterior al Regimen en crisis (bloque reaccionario).

Esta tipologra, muy general, se materialize concretamente a traves de
olas ideol6gicas y de movimientos sociales que combinan, algunas veces, de
manera inexplicable, estas cuatro posiciones. Ademas.fas c1ases sociales se
encuentran divididas, en su interior, entre varias posiciones, indecisas entre
diferentes camlnos, entre diferentes bloques en fonnaci6n que aspiran a la
hegemonta.

Serra facil ilustrar, en la actual suuacion politica, este fenomeno!':
lPero que pasa con su dimensi6n especial, en terminos de espacio para si?

Tanto a nivel regional como a nivel nacional, la brutalidad de las trans-
formaciones puede oponer todos los componentes del antiguo bloque (tanto
los explotadores como los explotados) a los proyectos del capital monopolis-
ta y del Estado central (es el caso de la viticultura al Sur de Francia). EI es-
pacio modemista propuesta parece chocarse de frente con el antiguo espacio
regional concreto; las modificaciones del espacio jurfdico parecen como un
despojo y las nuevas c1ases que vienen a reemptazar las viejas parecen como
invasoras, etc. Bajoestascondiciones, la lucha entre las c1ases torna una for-
ma muy particular: ella opone, por 10 menos a primera vista, los defensores
del "amiguo espacio" a los paniaanos del "nuevo espacio" (0 al nuevo modo
de desarrollo que se considera como impuesto por el "Estado extranjero'' y
que es rechazado en bloque). Es una figura fantasmag6rica donde toda una
poblaci6n perteneciente a un espacio real, concreto, lucha contra un espacio
virtual y abstracto.

Estas luchas plantean dificiles problemas de hegemonfa para los movi-
mientos sociales a pesar de las aparentes "facilidades" que ofrecen. A pri-
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mera vista, en efecto, elias parecen "Iegftimas" y "unammes". Son leg£r;·
mas, porque son luchas de hombres para "salver una tierra que ellos han mo-
delado con sus manos", por "el derecho de vivir y trabajaren el pats" (etc.).
Son unanimes, porque "el enemigo" esta en otra parte, lejano , extrano, abs-
tracto. Como el enemigo es el capital monopolista y es el Estado que el diri-
ge (en el caso de luchas regionales), 0 mejor todavia, es el capital multina-
donal. se podrfa pensar que estas luchas crean automaticamente la oportu-
nidad de fonnaci6n de un bloque social anticapitalista radical.

La situaci6n no es tan sencilla, puesto que el "antiguo espacio" es el
mismo espacio de articulaci6n de relaciones sociales que son relaciones de
explotaci6n; la armaz6n social regional esta, de hecho, bajo la hegemonfa
del bloque social conservador. La "Iegitimidad" de la lucha puede convertir-
se, por 10tanto en la "legitimaci6n" de la explotaci6n a la antigua y la "una-
nimidad" de la lucha puede ocultar la direcci6n de la Iucha por parte de los
antiguos explotadores del regimen en crisis 0 incluso los del regimen de acu-
rnulaci6n anterior.

Tenemos aqut, los casos tfpicos de reacciones nacionalistas 0 regiona-
listas donde se confunden aspiraciones radicales y conservadoras, 0 incluso
radicales y reaccionarias".

Pero tambien existe el caso ccntrario. Un proyecto de compromise lo-
cal, regional 0 nacional encuentra dificultades para realizarse debido a las
relaciones interregionales 0 intemacionales vigentes. Este proyecto reune el
rechazo radical del antiguo orden y las aspiraciones modemistas de nuevas
elites. La posici6n entre el espacio proyectado y el espacio real, toma enton-
ces, la forma de un nacionalismo 0 un regionalismo progresista que percibe
la "dependencia extema" como un obstaculo al progreso.

Este ultimo caso ilustra, en general, las situaciones donde "'0 nuevo
busca nacer", 10precedente ilustra situaciones donde "10anti guo se muere".
El nacionalismo desarrollista de Europa y de le America Latina de los anos
50 combinada de esta manera la busqueda de conquistas sociales garantiza-
das por el Estado y la organizaci6n, con mas 0 menos exito. del regimen de
acumulacion fordista. Las luchas regionalistas actuales contra las reestructu-
raciones industriales, 0 para Ill.conservaci6n proteccionista de las "conquis-
tas" sociales dentro del marco nacional, mezclan el rechazo de los trabajado-
res de ser tratados como peones de un mosaico y la reacci6n conservadora de
los funcionarios (estatales, patronales 0 sindicales) del compromiso fordis-
tao La ola liberal modemista que conquista actualmente el "Noroeste del
mundo" combina, ella tambien, el rechaza libertario de las formas penosas
de la gesti6n estatal del compromiso fordista y los proyectos de multinacio-
nalizaci6n de un capital que se libera de la legislaci6n social.

Esto sirve para entender "Ia absurda polarizaci6n" que divide actual-
mente la izquierda occidental en los parses industrialiados. Esta izquierda
esta dividida entre su fidelidad a los compromisos social-dem6cratas, que
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son cada vez mas conservadores, y su apego, en posicion subordinada, a un
nuevo bloque modemista. La vfa conservadora, por definici6n, no tiene sa-
lida, ann cuando sigue siendo practicable a mediano plazal3

: esta via esta
condenada econ6micamente por 1acrisis del fordismo y de sus fonnas de re-
gulaci6n nacionales y esta rechazada polfticamente por las fuerzas poten-
cialmente progresistas desde finales de los anos 60, aun antes de la iniciaci6n
de la crisis econ6mica. Sin embargo, lla salida propuesta por la oposici6n li-
beral es una verdadera salida? Es esto 10que vemos a examinar libremente,
subrayando los aspectos espaciaJes del problema en 10 que sigue.

2. Los caUeJones sin salida deiliberalismo modernista y la euesnon de los es-
pacios de regWacl6n.

La fuerza de la corriente liberal-modemista reside, ante todo, en la oe-
bilidad, mas 0 mencs tratada en la teorfa, de los modes de regulaci6n fordis-
ta, y en particular del Estado (nacionalj-benefactor. Ademas de ser muy
costoso para el sistema productive, este Estado organiza para sus beneficia-
rios, a quienes subsidia, una economta de distribuci6n sin producci6n. Por
otra parte, los reglamentos burocraticos que satisfacen la direcci6n de un
crecimiento homotetico de una producci6n de masas sin innovaciones im-
portante, son impotentes para detectar y para poner a funcionar las Ifneas
estrategicas de un nuevo modele productive para ser descubierto. Esta ex-
ploracion requiere una flexibilidad total y tiene que estimular la mas amplia
competencia posible y todo esto sin saber muy bien si la "flexibilidad" sola-
mente se requiere en la fase de exploraci6n 0 si ella constituye una caracte-
rfstica durable del futuro modelo.

La debilidad de esta tesis liberal consiste en no tener ninguna respuesta
al problema de la regulaci6n. 0 mejor, consiste en suponer que la compe-
tencia mundial juega el papel de regulador. En el fondo, elliberalismo cree
que el regimen de acumulaci6n esta ya inscrito en los genes de la "tercera re-
volucion industrial" y que los agentes industriales (las firmas) se adaptaran a
las nuevas condiciones, par sf solos, a traves de un proceso de "Iucha por la
vida" y selecci6n natural.

La consecuencia espacial de todo estc es una reorganizaci6n de la jerar-
quia espacial (mundiallnacionalllocal) que el fordismo habfa centrado (mas
que nunca) en el nivel naciona!. Esquematicamente, 10 econ6mico interven-
drfa directamente a nivel mundial y la "gesti6n de 10 social" (es decir, la re-
producci6n de la fuerza de trabajo, Hamada a particular 0 no del empleo ca-
pitalista) se realizarfa a nivellocal.

Para ser menos esquematicos, 10 local tendrfa tam bien un papel de "in-
cubadora" para el surgimiento de nuevas fuerzas productivas. En un "conti-
num" mal definido, la regi6n serfa, a la vez, ellugar de auto-organizacion de
la sobrevivencia, a traves de los mecanismos de la "sociedad civil" (familia.
economfa informal) y, el lugar de emergencia de empresas innovadoras
(como el mito de Silicon Valley). EI rol del Estado no desaparecerfa: EI Es-
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tado ayudarfa a las firmas necionales a enfrentar 10 mundial. De organize-
dor de la sociedad pasarfa a ser una cooperative 0 un sindicato al servicio de
una coalid6n local de capitales privados dentro de la competencia mundial.

Este nuevo papel atribufdo al Estado nacional acaba oscureciendo la
pertinencia de la antigua distincion entre las fracciones nacionalistas y las
fracciones intemacionales de las c1ases dominantes. En los parses que se
convirtieron en paises de "fordismo central" durante los anos 50-60, gracias
al desarrollismo nacionalista, este papel reconcilia los partidarios de un reo
troceso del Estado-Benefactor r. los que estan a favor de la continuidad de
un apoyo estatal de la industria 4. En los "paises recientemente industriali-
zados" dande las dictaduras han conducido al fordismo penferico, las
presiones democraticas que vienen de los trabajadores y de la burguesras in-
ierioresl'' pueden ser resueltas a traves del acceso al poder de los social-de-
mocratas moderados. Estos podrfan intentar modemizar el pais perc sin
promover un "despegue" del Estado Benefactor ya que este sacrificaria las
condiciones de la competividad extema.

Este modelo es doblemente err6neo. A nivel mundial, dejado allibre
juego de sus fuerzas, reinan todos los sofismas de combinacion: para salir
adelante, cada uno s610 tendrfa que ser "mas compentivo''. Esta posici6n
proviene de una i1usi6n: el mercado mundial funciona como un termostato,
capaz de absorber todas las producciones, [como si el aumento de competlri-
vidad de unos no se ganara a costa de la perdida de competitividad de otrosl.
La recesi6n de 1982 y la crisis latente de la economra de endeudamiento
mundial, sin embargo, han demostrado la inestabilidad que resulta de un
acoplamiento sin control de las economfas nacionales. A nivel local las nue-
vas responsabilidades atribuidas a la "sociedad civil" van mucho mas alia de
10 que permite una armaz6n regional desprovista de un aparato politico.

La descomposici6n de la familia y de las comunidades locales y la inca-
pacidad de la economia informal para asumir las tareas de formaci6n profe-
sional correspondientes a las nuevas necesidades creadas por la revoluci6n
tecnol6gica dejan prever una desaparici6n de "10 social" en vez de su regene-
raci6n a nivellocal; ello, al menos que se refuercen las capacidades de regu-
laci6n local, es decir, una "sociedad polftica" local.

EI modelo de regulaci6n implicito en este orden privilegta, en el arbol
de bifurcaci6n a partir de la "revoluci6n tecnol6gica" mencionada arriba, las
vertientes mas regresivas: empeoramiento de la separaci6n (intemacional e
interregional) entre los que conciben y los ejecutores manuales, agravacion
de la dicotomia social entre beneficiaries de los aumentos de productividad
y los "cuenta-proptos" que oscilan entre la economta domestica y los "pe-
quenos trabajos". Asi el desplazamiento de las instancias de regulaci6n es-
pacial puede ser determinante para la revoluci6n del proceso de trabajo y
del regimen de acumulaci6n.

Sin embargo existen innegablemente, tanto en el nivel regional como
en el nivel nacional, bloques sociales y proyectos polfticos que se reclaman
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dellibre cambia al mismo tiempo que favorecen compromisos progresistas
entre los trabajadores y la direcci6n de las finnas para el control del cambia
tecnologico. Estos tratan de buscar en la gestton local de 10 sociaJ formas
ventajosas para la sociedad y el individuo (se puede tomar como ejemplo el
caso del Partido Comunista Italiano PCI de Emilio-Romagne en la regi6n
italiana). Perc los exttos alcanzados por estos bloques modemistas a menu-
do traducen 10contrario de 10que quiere demostrar la ideologta liberal. Es-
tos son a menudo espacios en sf particularmente bien organizados y dotados
de formes de regulaci6n intemas no mercantiles profundas que practican un
prcteccionismo. tanto mas eficaz cuento que es tacite. "cultural" (como se
dice cuando la referenda es Jap6n), y que se revelan como mejor adaptados
ala competencia mundial. No obstante, estos espacios (regiones 0 naciones)
permanecen tributarios de la coyuntura econ6mica global en la cual no pue-
den incidir. Es por esto que se reeurre a una regulaci6n supranacional, mun-
dial 0 continental (Europa).

Asi, las difieultades del Iiberalismo modernista tienden a dar un nuevo
vigor a las dos instancias espaciales que han tenido su edad de oro pero, sin
duda, tendran una nueva juventud, 10cual nos obliga a refinar la eseala pro-
puesta en la primera parte de este ensayo: el Estado federativo y el bloque
multinacional.

Por Estado federativo no entendemos aqui una forma [urfdica del Esta-
do (a pesar de que ella sea neeesaria) sino mas bien una forma de articula-
cion del sistema hegem6nico nacional. Dado que el Estado no puede mas
lIegar a asegurar en todas partes las mismas formas de regulaci6n macro-
economica y que esto ni siquiera es deseable, se trata de dotar las armazones
regionales de instrumentos de regulaci6n econ6mica y social mas fuertes y
de reservar al Estado nacional s610 la gesti6n de la relaci6n con el exterior
(ayuda a las industries, gesti6n del intercambio). Para un fordismo nacional
autocentrado, esto equivaldna a un retroceso de la legislaci6n y de las con-
venciones colectivas nacionales y una mayor libertad para las armazones re-
gionales en la eseogencia de los niveles de protecci6n social (ejemplo ttpico,
los Estados Unidos de Reagan). Para un fordismo perifenco implicarfa el
abandono de algunas regiones al subdesarrollo y una organizaci6n para la
modemizaci6n de otras (Brasil y China podran onentarse hacia esa via).

En cuanto a la otra vertiente de la escala nacional, un bloque multina-
donal otorga a Instancias supranacionales algunos atributos de la gesti6n
macroecon6mica del conjunto. Esto refleja compromisos trasnacionales en-
tre fuerzas que, a su vez, pueden ser representativas de alianzas muuirregio-
nales trasnacionales. La creaci6n de la Comunidad Econ6mica Europea es
un ejemplo tfpico de la conformaci6n de un bloque de este tipo. Ella expre-
saba no s610 la hegemonfa de bloques nacionales fordistas en todos los pat-
ses participantes, sino que, edemas, preveta tormas de regulaci6n comunes
para la articulaci6n de los modos de producci6n (la polttica agranacomun) y
medidas de compromiso can diferentes tipos trasnacionales de armazones
regionales especfficas (los programas mediterraneos).
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Sin embargo. la crisis del fordismo hace evidente la radical insuficiencia
de la Comunidad, zona de Iibre comercio sin otra polttica social comun dife-
rente a la implicita (el compromise comun. en el tratado de 1957, de asegu-
rar el equilibrio interregional por un "crecimiento acelerado de los niveles
de vida"). Sus instituciones condenan las diferentes naciones que la constttu-
yen a administrar, poniendo a unas contra las otras, sus restricciones extema
a traves de un "estancamiento competuivo" que se convierte en un estanca-
miento general prolongado. Ninguna poUtica intema (la experiencia social-
comunista francesa de 1981-1983 es el mejor ejemplo) puede escapar a esta
ley irnplacable". Politicas de reactivacion concertada 0 pohticas de reduc-
cion coordinada del tiempo del trabajo parecen ser impuestas por et sentida
comun perc implican escogencias de sociedad, por 10tanto, la fonnaci6n de
un verdadero sistema hegem6nico comun dotado de soberanra. Dicho en
otras palabras, la formaci6n de una naci6n europea que eventualmente
adopte la forma de un Estado federal.

Sin embargo, la experiencia de la unidad italiana 0 alemana muestra
que una nacton no se forma sin sobresaltos, sin guerras civiles y extemas.
aun en el caso favorable de una comunidad lingutstica. Por el contrario, la
experiencia Austro-hungara 0 de la Guerra de Secesion de los Estados Uni-
dos muestran la gran inestabilidad de un Bstado federal euando no esta ci-
mentado sobre un sistema hegern6nico comun. aun cuando este sea regio-
nalmente diversificado.

Asf, los proyectas europeos puramenre tecnologlcos como el proyecto
Eureka corren el;eligro de conocer el destino de la "Acci6n paralela" de la
novela de Musil? .

A manera de conclusion

La articulaci6n de espacialidades propias al regimen fordista corres-
pondientes al Estado nacional regulador con su configuraci6n intemaeional
virtuosa y la division intema en armazones regionales, es hoy tan obsoleta
como el regimen de acumulaci6n que Ie corresponde. La espacialidad co-
rrespondiente a la corriente ideol6gica modemista-liberal, basada sabre el
par mundialllocal, con un Estado de reducidas responsabilidades parece ser
ala vez inestable a nivel macroecon6mico y regresivo a nivel social. Los re-
miendos que Ie podrfan aportar la formaci6n de Bstados federativos y de
bloques multinacionales tam bien parecen ser fragiles e inestables. Par 10
tanto, {,deben ser rechazados en el marco de una estrategia progreslsta?

EI problema, como hemos visto, es la falta de instancias de soberanfa
espacializadas que garanticen los compromises institucionalizados en el co-
raz6n del sistema hegem6nico. Ouierase 0 no. las luchas y los compromisos
sociales fundamentales todavfa se resuelven a nivel naeiona!. Sin embargo,
no necesariamente es deseable que el Estado nacional mantenga el cuasimo-
nopalio de la estabilizaci6n y de la defensa de las innovaciones hist6ricas y
sociales.
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Para precisar nuestro pensamiento, es necesario desarrollar una idea de
10que serta hoy una salida progresista a la crisis. En ausencia de perspectivas
revolucionarias con credibilidad, se tratarta de lIegar a un compromiso equi-
valente a 10 que fue el compromiso social-dem6crata frente a la crisis de los
anos 30 (y sin embargo necesariamente diferente) que abra, mas 0 menos. el
camino hacia una radicalizaci6n, es decir, aumentar la capacidad de control
de los productores y de los ciudadanos sabre sus formes de vivir y de traba-
jar. al tiempo que haga retroceder, hasta donde sea posible, la alienaci6n
mercantil y las formes de explotaci6n 0 de opresi6n estarales, capitalistas 0
domesticas. Tales compromises orientaran "la revoluci6n tecnol6gica" ha-
cia una mayor cualificaci6n, una mayor plenitud, una mayor coaperaci6n
consciente de los participantes en el proceso productive, can un mayor con-
trol sobre las consecuencias sociales del cambia tecnico, en particular sabre
la repartici6n de los aumentos de productividad en el sentido de una fuerte
reducci6n del tiempo de trabajo. De Ia misma manera, conservando 0 mejo-
rando el nivel de la proteccion social, tal compromiso buscarta aumentar la
productividad (en valores de usa) de los fondos del Estado-benefactor. Es-
tos fondos servirfan para financiar fonnas alternatives (cornumtarias. coo-
peranvas, etc.) de producci6n de bienes y de servicios colectivos. en detri-
menta del "trabajo negro" y de la explotacion de las mujeres.

Es evidente que un modelo de este tipo, que implica una "reterritoriali-
zaci6n" de las relaciones entre calificaciones y empleo, entre producci6n y
utilizacion social, requerirfa formas de regulaci6n no mercantiles, demo-
craticas, 10mas cercanas posibles a la base, es decir , regionales. Ademas im-
plicara (aunque la relacion rectproca no es cierta) una revoluci6n hacia for-
mas federativas del Estado nacional18. EI Estadc central debera mantener la
responsabiJidad de fijar el umbra! minimo para las legislaciones socrates re-
gionales y debe asegurar una igualdad en la reparticicn general del financia-
miento de la proteccion social con el fin de Iimitar los efectos distcrsionistas
de la competencia entre regiones.

A mvel intemacional, la formaci6n de bloques multinacionales -aille-
garse a un acuerdo sobre pottrlcas macroecon6micas no recesivas y de desa-
rrollo comun de medioscientfficos y tecnicos y al autorizar la innovaci6n so-
cial- no puede sino ser benefica para la continuidad de experiencias progre-
sistas nacionales: la uni6n hace la fuerza.

Pero un razonable escepticismo excluye la posibilidad de que las dife-
rentes nadones de un bloque adopten de una vez por todas los mismos com-
promisos sociales. Ademas, esto posiblemente no es deseable: en una
alianza progresista entre Europa y algunas naciones del Tercer Mundo, la
primera puede favorecer la reducci6n del tiempo de trabajo y las otras la ma-
ximizaci6n de la producci6n. Se debe buscar, mas bien. que las fonnas insti-
tucionales del bloque pennitan e incluso estimulen los avances sociales, in-
c1uso aislados de cada uno de los miembros (en cierta fonna se trata de un
principia de optimizaci6n de Parelo), sin excluir. por supuesto, poHticas
progresistas coordinadas. Estas irfan en este sentido:
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Una separaci6n complete entre el nivel de socializacion interna de ingre-
sos y las condiciones de la competitividad, a traves de una profunda refer-
rna fisca!".

Clausulas de protecci6n aduaneras 0 monetarias que operan autonuuica-
mente en favor de los paises que vieran comprometidas sus balanzas co-
merciales poe polfticas intemas que hayan aumentado la demanda social
comun 0 disminuido el desempleo comun.

Se pueden multiplicar los ejemplos. Las modalidades pueden parecer
tecnlcas. Perc la voluntad politica s610se impondra por movimientos socia-
les, trasnacionales, por experiencias sociales regionalizadas.

Alain LlPIETZ

NQTAS

I. Con frecuencia he tenido. durante los enos 70-80, Ja ocasrcn de denunciar esta posi·
ci6n y las fcrmas caricaturescas de su crtnca, en una sene de arrtculos en "Temps Modemes"
[algunas de estes denuncias fueron retomadas en LlPIETZ, (1984)). Se encuentra un ejemplo
de "critica cariceturesca' en GARNIER (1981) Y una crhica de este tipo de crttica, a prop6silo
de la cueseon regional, en L1PIETZ (1978).

2, En esta parte teo rica, as! como en la que sigue del fordismo, retorno, resume 0 desa-
rrollo consideraciones presentadas anterionnente en mis Irabajossobre el espacic y sobre la cri-
sis del regimen de acumulacicn fordista [ver LlPIETZ 1977, 1979, 1985). Rercmc ccnsciente-
mente, cada vee que puedo. mls fonnulaciones iniciales sobre estos des campos conceptuales
con el fin de explorar la compatibilidad.

3. En el sentidc de las proposiciones de N. POUlAN1'ZAS (1968).

4. Ver sobre esre especto la crmca de E. TERRA Y (1973) de las definiciones empiristas
de la nacien (por ejemplo la de STALIN).

5. La teorta de los regrmenes de acumulacion y de los modes de regulacion [AGLlET-
T A, (1976), BOYER Y MISTRAL (I97S), lIPIETZ, (1979)), primero se desarrollaen Francia
haciendo provisionalmente abslraccion de [a articuladon de los modes de produccion, de lases-
pecificidades regionales y de las relaciones inlemacionales. Ello a pesar de que eslas preocupa-
dones estuviesen presentes en la mente de los aulores antes del desarrollo de esta teoria e in-
duso eSluvieran en el origen de su desarrollo. Sin embargo, la relation enlre "articulaci6n de
los modosde producci6n" y "resfmenesde acumulation", la regionalizadon y la internationali-
zacion de estes conceplos no han sido casi ulteriormenle desarrollados [ver. sin embargo Ba-
YER compo (1986), LlPIETZ, (1985».

6. Utilize oonscientemente esle lennino vago, primem paradejar lugar a aquellas formas
de produccion que el lector rehusarla clevar a la dignidad de modo de produccion y, ademas,
para lamar en cuenta el hecho de quecada modo ha admilido y admite muchas fonnas que pue·
den rivalizar sabre un mismo lerritorio.
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7. Es punto mu)' importante. EI "poder de oompra" que una region posee scbre los pro-
ductas del conjunto econ6mioo nacional esta por supuesto limitado per la suma de las restnc-
eicnes presupuestales (y poT la capacidad de endeudamiento) de sus miembros, pero esta suma
puede ser complelamenle diferenle de 13 producci6n "explotable" de la region. 5i las transfe-
rencias interregionales son suflcientes.

8. Esta es la crruca que desde el ccmtenec me him D. MASSEY (1978): "la definicion de
las regiones para LIPIETZ (1977) oseila entre 13constitutda a traves del analisis hlstonco y la
que tiene que ver con la actual division espacial del trabajo". Ver igualmente P.H. MARTINS
(1975).

9, Tal es la tests que sustento (1985) en el case de las relaciones internacionales. EI ejem-
pia de las refaciones Estadas Unidos-Mtxico (des espacios creados par la colonizacion y que
luego llegaron a ser independiente en la misma epoca) es particularrnenre llustrativo: el analisis
"a partir de las causas internes" bosquejado por ocr A VIO PAZ (1985) me parece mucho mas
esclarecedor que la tnvocacon irnpotente de la "dependencia".

10. Aquf retomo la conclusion de L1PIETZ (1974). Referencias complementarias se en-
cuentran en L1PIETZ. (1986), LEBORGNEet L1PIETZ (1987).

II. Piensese. por ejemplo, en el rompimiento de la vieja alianza "a la Roosevelt" en el
seno del partido dem6crata de los Estados Unidos en 1984 entre Jackson. Hart y Mondale (que
representan grosso modo las tres actitudes de base).

12. EI ascenso del integrismo musulmlin puede a menudo interpretarse can una reaccion
"radical-reaccionaria" al desarrollo de la taylorizacion primitiva 0 del fordismo periftric~. Este
ha tenido tanto mlis exito en cuanto que las alianzas "radicales-modemistas"laicas del perlodo
precedente (masserismo. ctc.) terminaron por hacer aparecer la modernizacion y el "progresis-
mo" como agresioncs cxtranjcras.

13. SCIpucde interpretar el declinamiento de la Gran Bretaiia y Argentina durante los
aiios 1950-1970 como el decto de una incapacidad para "modemizar" su sistema hegemonlco,
{rente al creciente tltito del fordismo. Notemos de paso que la via conservadora pued"e estar re-
presentada por partidos laboralistas 0 social-dem6cratas.

14. La analice, bajo el nombre de ~saint simonismo" (1984). la fuerza de esta corriente en
Francia, bien representada por A. MINC (1982) Y su formula "Menos Estado-protector (para
los asalariados), mb Estado-e.scudo (para la industria frente a la competencia mundial)".

15. Rcleycndo a PoulanlZas a la luz de la tcorCa del fordismo periferico. he Hamada "bur,
guesfa interior" a la clase dirigente de este regimen de acumulacion y he analizado (1985) su he-
gemonfa en la transicion democrlitica. en Europa del Sur en los alios 70, en el Brasil y Corea ac-
tualmente.

16. Ver UPIETZ (1984, 1985). Cada vezse encuentran con mb frecuencia ullIl.lisis de este
"efecto perverso" en ttrminosdc teorfa de juegos (del tipo ~dilema de losdos prisioneros"); ver
por ejemplo OUDIZ (1985), Notese que eSlos mismos efect05 perversos se reencucntran en la
oompetencia interregional para conseguir inversiones extranjeras,

17. En 1981-83. en El hombre sincu.aJidades. inteleclUales de Austria-Hungrfa buscan res"
ponder, con una "Accion paralelu", al ascen50 de la ali ada-rival, Prusia. Sus elucubracioncs se
saldrll:n oon un pcdido, por parte del ejtrcito austrlaoo. a los vendedores de armas prusianos.
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18. Recordemos que Reagan no es el unico en los Estados Unidos en tener un discurso fe-
detativo: tam bien es el case de loa "radicales" (jaunquc no es 10mismol}. Per el contra rio. Mar-
garet Thatcher dirige una batalla "centralista" contra las iniciativas progresiSlas de ciertas co-
munidades locales laboristas.

19. Recordemos que la invcnci6n y 13generalizaci6n en los inicios de la Comunidad Euro-
pea. de! Impuesto el Valor Agregado. que es deducible del precio de las exportacioncs pero sc
aphca a las importaciones. tendia precisamente a un fin semejante.

20. Mas detalles en L1PIETZ (1988). por publicarse.


