
li,,' ....... '.!, ,;'i..
I;:cgoto,CoJom~.

Astrid Martinez Ortiz
Director" Departamento
de Tcorfu y Pclrtica Economica
Universidad Nucional de Colombia

Inversi6n extranjera e in-
dustrializacion en America
Latina
Elementos de un marco te6-
nco

Entender Is relecion exlstente entre la inversion extranjera y el
desarrollo de los patses perifericos supone un recorrido te6rico de gran
complejided. En primer Iugar ee necesario circunscribir el nivel de
abstraccion que la pregunta entrane. Ella no ee coloca en el plano de Ia
determinacion de las leyes generales del capitalismo ni en la simple
deecripcion empirico-hietorico de los bechos. sino que correeponde al
campo de la competencia, situedo entre el analisie del movimiento
inmanente del capital y el ambito de la dinamica real (Posses. 1983). En
este instancia que "ejecuta las leyes del capital" (Mazzucchelli, 1983) se
producen el enfrentamiento capitalista y las formaa eepecificas como se
expande e1 capital.

En este sentido, la preocupaci6n principal no radica en discutir casas
concretes ni descubrir nuevas 1eyes generales. La importante es
reflexionar sabre la forma como se expresan las leyes de desarrollo
desigual y de la acumulacion en el modelo de desarrollo de los palses
perifericos larinoamericanos, despuee de la segunda guerra mundial.
Esa instancia analitica conjuga elementos historicoe y te6ricos que
remiten a un segundo punto. Cada uno de los planoa de la cuesti6n
presenta rasgos particu1ares y ee un problema metodol6gico trazar los
limites de au examen. [,Cuales son los avances te6ricos disponibles?
[,Cu8.l la experiencia histories relevance? [,C6mo vincular los dos
movimientos: desde la experiencia haste la abstrecclon, de la teoria
general a las teortaa especificas?

Estos interrogantes revelan 1a doble convicci6n de que no basta la
teorla general para entender el capitalismo en al fase actual y la manera
como se estructura a mvel mundial, y de que no se tmta simplemente de



Cuadernos de Economia 64

retratar una realidad compleja, con el vano prop6sito de obtener una
vision fiel, exenta de errores y de visos Ideologtco-normatlvos. En tercer
lugar, la caja de hemt.mientas del economista es precaria. Hay que
partir de este reconocimiento.

Los compartimientos separados a los que se ha reducido el conoci-
miento en la epoca actual impiden aprehender los diversos aspectos del
Ienomeno. En particular, la relecien del capital extranjero can la
industrializacicn de los paises perifericos, que remite a la cuestiOn del
Estedo. EI tratamiento de la presencia estatal por el economista
profeeional es insuficiente. Entender el Estado requiere una
comprension de 10 politico, y en eee sentido la deiimitacion teorice debe
salter a otros terrenos de las Ilamadea ciencias sociales.

La dificultad no puede entonces ser eludida centrando el estudio en
los aspectos economlcos de la ecumulacicn y 18participecion del Eatado
en su regulacicn.

Hasta ahara no se ha discutido aqul la existencia de una teorla
general. La teorta del capital no esta termineda. Este es un espacio teo-
rico deslindado pero no dense, que comprende pianos generales y
especificos, sin que todoe los nexoe entre elios eaten plenamente
eetablecidos. Lo anterior obedece a la neturaleza misma del objeto, el
capital, como relacion social-hist6rica compleja: abarcarla en todas sus
expresiones demanda un gran esfuerzo de sfntesis. Multiples obstaculos
surgen en el camino. Algunos de orden metodol6gico; ctroe, atinentes al
"estado de las ertes".

La Teorla General del capital no se encuentra complete. 1/ y, de otro
18do, esta constituye un objeto dinilrnico que presenta particularidades
historicas, 10 que hace necesarias teonas especlficas.

El marco tearico en discusion debe constmirse entonces a partir de un
conjunto de enunciados aprioristicos, tornados de diferentes fuentes, ya
que no existe una unica tesis para desentraiiar los multiples aspectos
envueltos.2/

La internacionalizacion del capital, entendida como la fase actual del
capitatismo monopolists, configura el punto de partida y la referenda

1/ No esta en debate la formulaci6n de teorias generales ahistOricas de 10 econ6mico y
de 10 politioo Que, concordll.ndo con Pouhmtzll.S, no t{ene sentido ni relevancia analitica.

21 Se puede II.sociar a la idea de uisidn entendida como "proceso oognocitivo sin el
estHtus de una teoria terminada", pero que pretende oomprender. (Goncalves, 1984).
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general. La produccion capitalists se general.iz6 tambien en 1& periferia
mediante la Inversion externe directa de las grandee empreeas, en 18
segunda pas-guerra, bajo la hegemonia de Estados Unidos. Ese proceso
reapondio a la logica de Is reproducci6n del capital a escala empliada, tal
como fue estudiado por Man:. El capitalismo tiende a invadir todo el
eepacio.

La caracterieuco de la epoca no es el hecho de que existan varies
redes intemacionales, sino eu peculiar naturaleza. Los antiguos
mercados de la producei6n capitalists central son hoy, ellos miemos,
formaciones sociales capitalistas. La competencia describe el
movimiento del capital en busca de su continua valorizaci6n milxima y
e1 progreso tecnico y el credno cocsrituyen sus principales armes. Los
capitales se reunen bajo un mismo comando, se centralizan. La
acumulaci6n es una ley que se impone a los ectores sin que ellos puedan
eacoger ((Beliuzzo, 1980, p. 92 Y siguientes). EI proceso de rrabajc se
traneforma en medic de la lucha entre los cepitales: aumentan el grade
de productividad del trabajo y el de explotaci6n de la fuerza de trebajo.
EI rasgo de esta fase esrribe en el predorninic de la forma Intensive en la
explotacicn del trabajo vivo y en la profundizaciOn de la division tecnica
del trabejo, que he tocado ahora a los peisea antes excluldos de la
producci6n capitalists.

El desarrollo del sistema de creditc permite Ia centralizaci6n y
concenrracion del capital. Por su conducto confluye el capital-dinero en
las dimensiones necesarias para realizar las grandes inversiones
exigidas por la concentraci6n 0 reproducciOn ampliada del capital. El
sistema recoge y distribuye los recursos crediticios. De otro lado, el
desdoblamiento del sistema en un circuito financiero canaliza Is
valorizaci6n ficticia del capital, que cambia la expresi6n de 1a
propiedad. Se abre paso la especulaci6n y la antinomia acumulaci6n
real-acumulaci6n financiera (Braga y Mazzucchelli, 1981).

El capital revela su triple carilcter: antsg6nico, progresivo y
contradictorio, considerado a nivel universal, y reproduce la
contradicci6n bilsica entre capital y trabajo en los nuevas territorios
capitalistas.

El capital en su valorizaci6n promueve el desarrollo de las fuerzas
productivas. A nivel mundial, remueve los obstilculos que se oponen a
su paso arrollador, penetrando y creando al mismo tiempo las
condiciones para so reproducci6n. La producci6n por la producci6n
potencializa la productividad social, alterando los procesos de trabajo
en medio de un movimiento contradictorio difusi6n·retenci6n del
progreso teenico. La innovaci6n de lo!. metodos, bienes, organizaciones...-----=----,R.'''!'::' lI~IIVtR~I():~~J:,if'iML "_~('"'.'_.,~.of,• ,__" - .,I
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empresariaJes y mercados es una caracterfstica del capita1is~o:
mediante la continua renovacicn de las estrocturas, el progreso tecnicc
se halla en 1a base de Ia reproduccion de las relaciones de produccion
(Schumpeter, 1943).

Por ultimo, el capital en movimiento redefine sus limites. La
conquista de nuevas areas de valorizacion constituye una necesidad
ineludible. La tendencia a la caida de la tasa media de ganancia, la
dificultad de la formacion de una tasa global de ganancia que
comprenda ganancia e Interes, las masse cada vez mas grandes de
capital en buses de reproduccion, impulaan al capital hacia el dominio
del globo. Su caracter contradictorio reaperece equl pero en un grade
diferente. La base de explotacion, el trabajo vivo, sa muestra cada vez
mas estrecha el compararla con el capital acumulado. las barreraa a Ia
expansion del capital ya no son tecnicas, sino que eeten en el mismo
capital (Belluzzo, 1980, p. 100). Eaaa contradiccionee encuentran su
cabal expreslon en Is crisis. EI enalisis del movimiento concreto de
internacionalizacion del capital parte de tales enunciados te6ricos,
impl1citos en las leyes inmanentes del cepitalismo, pero necesita
establecer mediaciones conceptuales para aprehender su especificidad
histories.

Se trata de deeentrafiar las formas de la confrontacicn capitalista en
la fase actual, las modalidedes de la competencia, las instancias de
coordinecion y las manifestaciones de las contradicciones del capital
dentro de formaciones socieles histcricemente determinadas.

En el nucleo de la diniLmica de la intemacionalizacien figuran las
grandee empresas y los bancoe internacionales. la internacionalizacion
financiera acompaiia la de la producci6n.

El estudio aun cuando se concentre en el ultimo aspecto, se remite
continua mente al primero.

La empresa multinacional de Estados Dnidos lidero 1a ocupaci6n
capitalista de los espacios perifericos, con posterioridsd a Is Segunda
Guerra MundiaI. EI estudio de este "microcosmos"3/ armja nuevas
luces sobre el capitalismo monopolista. Se debe a Stephen Hymer (1968,
1969, 1970 a, h, 1971, 1972)la mayor contribucion en este campo. SegUn
este autor, Ia empresa multinacional es Ia expresion moderna de la firma
capitalista, el ultimo estadio de una evolucion que comenzO con la firma
individual, paso a la corporaciOn nacional, realiz6 Ia conquista

3/ La expresi6n se debe a Hymtlr (1971).
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continental, -amblto nacional- del mercado, y terminn obedeciendo las
"leyes de tamafio creciente de Ia firma t/ en la corporaci6n
multinacional V.

La gran corporacicn concurre oligopolisticamente, diverslficendo los
productos, e innovando procesos. productos y politicas empresariales,
contando para ella con grandee recursos financieros y poder. Ella
comanda 18 transfonnaci6n productive mundial llderada pot las
revoluciones aeronautica y elecrronica. La conformaci6n del sistema
internacional de corporaciones puede set entendtda bajo tres aspectos:
internacionalizaci6n de la produccion, movimiento de capital, Y
surgimiento de instancias supranacinalee de gobierno y coordinaci6n
imperialista.

En un primer memento, la proyeccion de la gran corporacron de
Estados Unidos fue solo comercial. Despues esta decidic ampliar la
base de explotecicn invirtiendo en el extranjero. asi aprovechaba mane
de obra mas berata. cautivaba mercados y se prevents contra la
competencia europea y japonesa. La "destrucclon creedora", que
tipifica le lucha por los mercados, es al mismo tiempo progreetste y
reaccionaria. En tal proceso se profundiza y modiflce la division
Intemacional del trabajo, y el conocimiento humano adquiere mayor
potencial. Perc como su control escape a los canales sociales de
regulacion, surgen conflictos de lnteresee con las naciones y sus
estadcs, vis a vis las metas de las corporaciones. Asi, la ditueion
tecnologica depende solo de la Icgica de la valorizacinn del capital. La
anarquia cepitelista y la competencia entre capitales se acentua en la
fase oligopolitica, 10que significa un gran desperdicio de recursos y la
soberania nacional es objetada por la organizacion internacional, que
restrnctura la division del trabajo entre los paises garantizando su
sometimiento y el del trabajo, y que centraliza las decisiones en la
cupula.

La contribuci6n mas importante de Hymer estriba en la tentativa de
"extrapolar tendencias" y vinculos de los mundos micro y macroecono-
micos en el contexto de la internacionalizacion del capita16/.

4/ Hymer, 1970 a.

5/ La noci6n de "multinacional" no es eJl:llcta.como observ6 M.e. Tavllres (1978). se
IIdopta porque es usual en III lit.eratura. En general, no se trata de firmas que asocian
capital originario de multiples paJses, sino empresas de un pais que se proyectan
planetariament.e.

6/ Hymer, 1972.
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En ese proceso de expansion, el Estedo estuvo siempre presence.
Poulantzas (1968, 1974, 1978) brinda herramientaa para entender la
forma como el Estado apcyo la proyeccicn imperialista y la trensforma-
cion de sus funciones en la fase actual, y para comprender la relacion
can las cuales sociales, los vinculos entre Estado, nacion y capital, y las
conexiones de "10 economico" y "10 politico".

El Estado es un factor de cohesion de las formaciones eocialee pero
al mismo tiempo un Iugar de condeneacion de las contradicciones. Esta
difinicion delimita el campo de la actividad del Estado. En Ia Iase
actual, el capital monopolista domina a las otras frecciones del capital y
a las otras clases del modo de produccion capitalista, ast como somete a
los denies modos y formes de produccion.

La organizacion de la hegemonia politica es la funcion global del
Estado. Lo economlco -Ia acumulacion del capital- se somete a la
necesidad de mantener la cohesion de la sociedad de clases. La
intervencion del Estado no puede ser concebida como exterioridad.
Tiene una auto nomia, en la medida en que organize la hegemonia y la
cohesion, pero esa eutonomia es relative porque el Estado y sus
aparaeos estan atravesados por las contradicciones entre las cleses. La
importante de deetacar es que el Estado en e1 capitalismo monopolista
no es el "instrumento" de una clase y que su "intervenci6n" alcanza el
nuclec de la reproducclon del capital. Esta ultima envuelve, desde el
principia, relaciones econ6micas, politicas e ideol6gicas de dominacion.

En la fase imperialista, el Estado interiorize las contradicciones del
capital monopolista intemacional y redefine sus funciones en Is
acumulaci6n y en Is reproducci6n de las relecionee eoclales. EI pertlcipa
en la conrratacion, que da lugar a las empresas multinacionales, aplica
la contratendencia ante la caida tendencial de la tasa media de
ganancia, reproduce los lugares y las clases sociales, garantiza la
"cualificaci6n-sujecion" de los agentes y su distribucion en aqueUos
lugares, ejerce la "violencia legitima" y organiza el consentimiento,
siempre bajo los mandatos de la division intemacional del trabajo
(Hymer, 1978).

La internacionalizaci6n redefine la relaci6n entre el Estado y las
clases dominantes, y las que existen entre las formaciones sociales en la
"corriente imperialista". EI dominio de Is burguesia monopolists de
Estados Unidos se reproduce dentro de las sociedades capitalistas de
forma contradictoria, induciendo formas complejas de dependencia y
ptlT<lidade autonomia politica e ideologica. La burguesia local es ahora
redefinida como burguesia interior, en cuanto cuenta con una base
propia de acumulaciOn. No es simplemente intermediaria, pero no estit.
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en contradicci6n frontal -por el contrario, depende de el para 8U
reproduccicn- con el capital intemacional. En los bloques en el poder,
las fraccionee de las cleeea dominantes manifiestan contradicciones ya
internacionalizadas, pero estes raramente las enfrentarim directamente
al capital hegemonico mundial.

Ahara bien, ese proceeo no lleva necesariamente a la eliminacion 'de
los Estados-Necionales. La conformacion de los Estados y de las Na-
clones presents dimensiones especio-temporeles, geogrefico-hlstcricae y
cultural-ideo16gicas que no pueden ser aprehendidas como un simple re-
flejo superestructural de 18base economica. Existe, entre tanto, una
presion constante ejercida por la Internacionalizacicn del capital, que
persigue la homogeneizacon del ambito de explotaci6n y coloce en per-
manente peligro el tejido nacional. Aquella organize la division del tre-
bajo de acuerdo con el principio "dividir para reinar", ignora la sobera-
nia nacional y reordena las jerarqulas de poder nacional y regional. La
pugna del Eetado-Necion y el capital no este reeuelta. Apenas puede
identificarse como un movimiento contradictorio, en permanente
traneformacion, sin direccion predetenninada de aolucion.

A esta altura cabe preguntar si esta aproximacion teorice de cuenta
de la especificidad -si existe- del Estado en las formaciones perifericas y
ei es posible entender, a partir de ella, la forma como ese Estado
particip6 en la industriahzacien reciente, en 10 que reepecta a las
economias latinoamericanas.

Habrta por 10 menos doe conjuutos de argumentos en pro de la
neceeldad de desarrollar una teorta particular del Estado periferico. en
primer lugar, se afirma, porque la teoria claeica es especifica; reflexiona
sobre la constituciOn del Estado Liberal que apoyo la industrializacion
europea, presentando dos postulados: soberania nacional e igualdad de
los individuos. Pero en America Latina, los Estados surgieron de "actas
devoluntad general" contra los imperios coloniales7/. EI "nuevo pader
organizador" requi.ri6 jus.tificar su existencia freote a la sociedad.
Diver80s factores desintegradoTes actuaron en Latinoamerica despues
de los procesos de independencia politica: presiones de las antiguas
elites, dispersion de las estructuras politico-administrativas heredadas
de la colonia y presiones internacionales, que dificultaron la
construccion de las nuevas unidades politicas nacionales8/.

7/ Sobre el particular, ver Cardo!lO, F. H. (19771.

8/ Con relaci6n a America Central, ver Torres, E. (1977).
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Esos Estadoe nacientes buscaron y obtuvieron el reconocimiento de
eu soberania por otros Estados, pero su afirmaciOn Be bas6 en una
economia dependiente y solamente cemblo el polo de dominaciOn.
Luego existiria una sobrederermlnecion de la soberania en las relaciones
Inrernaclonales de dependencia, y un nivel de especiiicidad que clameria
por una teorta del Estado diferente a la clasica.

En segundo lugar, la solucion de la cuestion naclonal no se tradujo en
una traneformacion de las relaciones sociales dentro de esas nuevas
formaciones pcltricas. La ideologia de le igualdad que aliment6 el
surgimiento del Estado Liberal en Europa no fue connatural al Eetedo
Nadona! en America Latina. Condiciones asociadas a regirnenes
eutocretas y esclavistas sobrevivieron a la calda del imperio colonial.
Ese raego caracterteticc juetifica tambien le reflexion ad hoc sobre la
naturaleza del Estado en America Latina.

Este primer tipo de argumentos destaca la especiflclded del origen
politico-institucional del Estedo Latinoamericano.

Un segundo conjunto de elementos remite a la neceetded de una
teorta que explique un fenomeno tipioo de la region, el del desarrollo
apoyado por el Estado. El desarrollo capitalista periferico presenta una
leyee que esperan ser identificadas. EI papel del Estado no puede ser
entendido fuera de ese cuadro general. America Latina muestra unae
caracteristicas que Ia diferencian 9/ tanto del centro como de las orras
periferias.

En primer lugar, los Estados Nacionalee surgen al mismo tiempo que
la primers revolucion industrial; en segundo lugar, las fuerzas
productivas "especificamente cspitalistas" se constituyen con un
notorio desfase; y, en tercer lugar, la industrializacion10/de algunos
paises ha sido insuficiente pars garantizar la autonomia tecnol6gica.

No entrando por ahora a discutir categorias como "dependencia" e
"industrializacion", el punto de partida del aniLlisis no parece naeesitar
una definicion aceres de la necesidad de una teona del Estado periferico.
El origen diferente y las distintas formas de articulacion externa e
interna no proveen hasta el momento un poderoso argumento en aquella

9/ A pesar de la progresiva diferenciacion interna del suhcontinente, aun es pollible
pensarlo como unidad que presents origen y problemas comunes. Ver Lessa y Dain
(1980).

10/ Industrializaci6n entendida como la constituci6n de sectores pesados de bienes
durables, bienes de capital e insumos basicos. Ver Lessa y Dain (1980),Cardoso de Mello
(19751y M.C. Tavares (1978).
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direccion. La vision del problema aqui adoptada se apoya en el
desarrollo teorico de Is intemacionalieacion del capital, nurridc con las
teortas de 18 finna, 10 competencia Schumpeteriana y el ciclo del
producto, y en el debate sabre las relaciones de 10politico, 10ideo16gico
y La economico en el capitalismo monopolista.

La industrializaci6n periferica, entendida como el eomet.imiento total
de las relaciones sociales de producci6n a Is Icgtca del capital, revels, es
claro, especificidades hist6ricas. Cede case es un case, pero las leyes
generales de la acumulacion capitalists dominan el proceso.

La pregunta relevante indaga pot Is forma como esas leyes han side
"ejecutadas", que no significa una sobredeterminacion rigida. En
realidad, esta admlte una amplia variedad de soluciones nacionales al
problema de la articulacion a la economia mundial. EI prcyectc politico,
que cambia can el regimen y el gobierno, determine en Ia fase actual la
direccion econcmice del Eetado. Los Intereeee de las clases sociales -de
las fracciones, de las capas- encuentran expresion en el Eetado. y la
direccion politica -que define ese proyecto para la eocieded, como una
unidad de la polirica economlca y social- refleja la composicion de las
fuerzas que Ia sostienen 11/.

Ese proyecto puede ser naclonalieta, industrialista, popular 0

desarrollista y proponer diversos caminos a la sociedad. EI exito de las
alternatives diseiiadas para una eocieded particular va a depender de la
solidez de las alianzas de dase sabre las cuales se base y de los limites
trazados por el Estadode las relaciones sociales de producciim, esto es,
de las relaciones economicas, politicas e ideologicas, y por los laros que
la atan al capital intemacional (entendido como un entramado
envolvente que induye tambien las dimensiones militares, instituciona-
les e ideologicasl.

En resumen, la comprension de la inversion extranjera en sus nexos
con la industrializacion en America Latina remite al estudio de la
internacionalizacion del capital y de la forma como el estado, y las
formaciones sociales perifencas interiorizan las contradicciones del
capital monopolista intemacional.

Lo anterior no significa ignorar la especificidad historica de la genesis
y la confonnacion de las sociedades latinoamericanas. Lo que se afinna
es la necesidad de inscribir el anillisis de las peculiaridades de nuestro
desarrollo en el marco de la acumulacion del capital a nivel global.

III Para el caso brasilero ver Draibe, (1980).
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En un contexte dinilmico este examen prcveera elementos para
delinear vias de desarrollo concebidas como construcciones teoricae.
esto ee, aprioristicas, y como expresionee de proyectos asociadas a las
diferentes clesee y conjuntos -alianzas de intereses-.
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