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He ge mo nía se lec ti va en Amé ri ca La ti na:
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Re su men
El pre sen te en sa yo tie ne como ob je ti vo ana li zar las con di cio nes ad-
ver sas que han emer gi do en Amé ri ca La ti na a par tir del aban do no del
mo de lo ce pa li no y la im ple men ta ción de las po lí ti cas neo li be ra les
dic ta das por el “Con sen so de Wa shing ton”, el Fon do Mo ne ta rio In ter-
na cio nal (FMI) y el Ban co Mun dial, mis mas que han fa vo re ci do una
ma yor de pen den cia a las de ci sio nes del go bier no es ta dou ni den se y
las agen cias in ter na cio na les men cio na das. De ma ne ra par ti cu lar, se
dará cuen ta de las im pli ca cio nes que di chas po lí ti cas han te ni do para
Mé xi co y Co lom bia. En am bos paí ses, des de fi na les de la dé ca da de
los se ten ta, se ob ser va la pro fun di za ción de la de si gual dad e in jus ti-
cia so cial y, con ello, los con flic tos so cia les; al mis mo tiem po, se ha
mer ma do la pre sen cia es ta tal en la so cie dad y ge ne ra do una po bla-
ción ex ce den te sin in cor po rar se a los ci clos de pro duc ción de ca pi tal,
ya que hay un cre ci mien to sig ni fi ca ti vo del de sem pleo y de la in for-
ma li dad la bo ral crean do va cíos por don de se cue lan cri men or ga ni-
za do y de lin cuen cia. Es tos cam bios obe de cen a que las cla ses eco nó-
mi cas y po lí ti cas do mi nan tes re vir tie ron su com pren sión de la re la-
ción en tre la eco no mía y el Es ta do, y a que han prohi ja do el do mi nio
del ca pi tal fi nan cie ro so bre el pro duc ti vo.

Pa la bras cla ve: He ge mo nía, Mé xi co, Es ta dos Uni dos, Co lom bia,
Es ta do, ca pi tal.

Re ci bi do: 15- 01- 2015/ Acep ta do: 02- 02- 2015

* Uni ver si dad Ve ra cru za na. Xa la pa, Mé xi co y Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla. Mé xi co.
E- mail: sthi2009@live.com.mx - di vi lo@hot mail.com



Selective Hegemony in Latin America: Neoliberal
Meeting Points between Mexico and Colombia

Abs tract
This es say will analyze the ad verse con di tions that have ap peared in
Latin America since re nouncing the ECLAC model and im ple menting
the neo liberal po licies of “the Wash ing ton con sen sus,” the In ter na-
tional Mone tary Fund and the World Bank. These po licies have fa-
vored greater de pend ency on de ci sions of the Ameri can government
and the in ter na tional agen cies. Spe cifi cally, the im pli ca tions this pol-
icy has for Mexico and Co lom bia are shown. In these coun tries, since
the end of the dec ade of the sev en ties, there has been more so cial
ine qual ity and un em ploy ment, and with them, more so cial con flicts;
at the same time, state pres ence in so ci ety has di min ished and a sur-
plus popu la tion has been gen er ated that fails to join the pro duc tion
cy cles of capi tal. There is a sig nifi cant in crease in un em ploy ment and
in for mal work, cre at ing vac uums where or gan ized crime and de lin-
quency come in. These changes have oc curred be cause the
dominant eco nomic and po liti cal classes re verted their un der stand-
ing of the re la tion ship be tween the econ omy and the State and
adopted the domi na tion of fi nancial over pro duc tive capi tal.

Key words: Hegem ony, Mexico, United States, Co lom bia, state,
capi tal.

In tro duc ción

Plan tea mos dos pre su pues tos que guia rán el tra ba jo. Por un lado, con si-
de ra mos que el do mi nio es ta dou ni den se so bre Amé ri ca La ti na se ha for ta le ci-
do a tra vés de lo que Ga vin Smith ha lla ma do pro yec tos he ge mó ni cos. Es de cir,
las con di cio nes ideo ló gi cas y ju rí di cas que fa ci li tan los flu jos de ca pi tal in ter na-
cio nal y que ga ran ti zan la ex pro pia ción de ex ce den te a tra vés del ca pi tal fi nan-
cie ro por el ve ci no país del Nor te y la con cen tra ción de la ri que za. Por otro, que
este for ta le ci mien to está es tre cha men te vin cu la do con el cre ci mien to de po-
bla ción ex ce den te en es tos paí ses, que en cuen tran en las ma qui la do ras, en la
mi gra ción o en las ex por ta cio nes ile ga les del nar co trá fi co, un ni cho de tra ba jo.
Para mos trar di chos pre su pues tos, rea li za re mos un aná li sis com pa ra ti vo del
efec to de las re for mas neo li be ra les en Mé xi co y Co lom bia para ubi car des de la
eco no mía po lí ti ca los puntos de en cuen tro y di fe ren cia.

El en sa yo es ta rá di vi do en tres par tes. En la pri me ra se hará una bre ve
dis cu sión teó ri ca so bre el con cep to de he ge mo nía, con la in ten ción de ana li zar
si es per ti nen te ha cer re fe ren cia a la idea de he ge mo nía es ta dou ni den se. La
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se gun da sec ción es ta rá de di ca da a re fle xio nar so bre los pro yec tos he ge mó ni-
cos que se han ins tau ra do en Amé ri ca La ti na, y la úl ti ma, pre sen ta rá los pun tos
de en cuen tro neo li be ra les en tre Mé xi co y Co lom bia, bajo la idea de que am bos
paí ses han for ma do un blo que que ha fa vo re ci do el for ta le ci mien to de la he ge-
mo nía es ta dou ni den se al po ner en marcha los pro yec tos he ge mó ni cos.

He ge mo nía es ta dou ni den se

Ha blar de he ge mo nía no es una ta rea fá cil, en tan to que im pli ca re fe rir di-
ver sas tra di cio nes de in ter pre ta ción teó ri ca que so bre el con cep to se han eri gi-
do. El pun to de par ti da de las dis cu sio nes so bre he ge mo nía sue le ubi car se en
el tra ba jo del teó ri co ita lia no An to nio Grams ci (1891- 1937). Su no ción de he-
ge mo nía vie ne a ocu par el es pa cio teó ri co abier to por la cri sis pro fun da que su-
fre el pen sa mien to mar xis ta a par tir de la Pri me ra Gue rra Mun dial, ante la im-
po si bi li dad que se le pre sen ta de cons truir un pro yec to po lí ti co en tér mi nos de
lu chas y alian zas de cla se, como con se cuen cia de la aper tu ra de una eta pa his-
tó ri ca en la cual la pro li fe ra ción de nue vas con tra dic cio nes exi ge otra con cep-
ción de su je to, y la ne ce si dad de en ten der las lu chas so cia les como prác ti cas
ar ti cu la to rias. En este con tex to de cri sis, mar ca do por la ex pe rien cia de la frag-
men ta ción y la in de ter mi na ción de las re la cio nes en tre di fe ren tes lu chas y po-
si cio nes de su je to, Grams ci re for mu ló el con cep to de he ge mo nía para re fle xio-
nar acer ca de la com ple ji dad y la es pe ci fi ci dad de la do mi na ción de la bur gue-
sía en Eu ro pa oc ci den tal, que ha cían in via ble la re pe ti ción de la Re vo lu ción de
Oc tu bre en los paí ses ca pi ta lis tas más de sa rro lla dos del res to del con ti nen te
(Gia ca glia, 2002: 152).

En sus Cua der nos de la cár cel y otros tra ba jos, pro pu so una se rie de he-
rra mien tas con cep tua les para en ten der las for mas his tó ri cas con cre tas en que
se ejer ce la do mi na ción por par te de cier tos gru pos o cla ses so bre otros, y los
me ca nis mos po lí ti cos y cul tu ra les que dan sus ten to a esas for mas. Lo que bus-
ca ba Grams ci era ana li zar la dia léc ti ca en tre coer ción y con sen so den tro de ese
pro ce so y, al mis mo tiem po, su pe rar las in ter pre ta cio nes eco no mi cis tas de la
his to ria y la po lí ti ca al in tro du cir de ma ne ra cen tral el pa pel de la cul tu ra den tro
del aná li sis de la do mi na ción. El au tor ita lia no arri ba a una com pren sión de la
he ge mo nía como una for ma de do mi na ción en la cual la coer ción y la vio len cia
no de sa pa re cen, pero sí coe xis ten con for mas de acep ta ción del po der y la do-
mi na ción más o me nos vo lun ta rias o con sen sua les por par te de los su je tos su-
bal ter nos (Szur muk y Mckee, 2009:124).

Grams ci de fi ne la he ge mo nía como “di rec ción po lí ti ca, in te lec tual y mo-
ral”. Cabe dis tin guir en esta de fi ni ción dos as pec tos: 1) el más pro piamente po-
lí ti co, que con sis te en la ca pa ci dad que tie ne una cla se do mi nan te de ar ti cu lar
con sus in te re ses los de otros gru pos, con vir tién do se así en el ele men to rec tor
de una vo lun tad co lec ti va, y 2) el as pec to de di rec ción in te lec tual y mo ral, que
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in di ca las con di cio nes ideo ló gi cas que de ben ser cum pli das para que sea po si-
ble la cons ti tu ción de di cha volun tad co lec ti va.

A par tir de esta de fi ni ción, nos pre gun ta mos si es per ti nen te re to mar la
no ción de he ge mo nía para ha blar de las re la cio nes que ha en ta bla do Es ta dos
Uni dos con Amé ri ca La ti na. En este sen ti do, con si de ra mos que el con cep to de
he ge mo nía nos per mi te com pren der la ló gi ca de ar ti cu la ción de las re la cio nes
de in te re ses y de po der que se ha cons trui do en am bos po los del con ti nen te
ame ri ca no. Ade más, nos per mi te pen sar en la he ge mo nía es ta dou ni den se
como una com bi na ción de fuer za y con sen so, equi li bra da a tra vés de la cons ti-
tu ción de los apa ra tos pro duc to res de he ge mo nía que atra vie san la es fe ra es-
ta tal y pri va da. Es de cir, per mi te re fle xio nar de ma ne ra si mul tá nea la for ma ción
de ór de nes de do mi na ción y de for mas de re sis ten cia, así como ob ser var a la
he ge mo nía como un pro ce so po lí ti co de do mi na ción y lu cha pro ble má ti co y
de ba ti do (Ro se be rry, 2002: 213), y no como una for ma ción ideo ló gi ca aca ba da
y mo no lí ti ca. Si bien Grams ci uti li zó la no ción de he ge mo nía para re fle xio nar
so bre la de rro ta de una re vo lu ción y los ca mi nos que pue dan con du cir a la vic-
to ria de otra, y para com pren der por qué la bur gue sía pia mon te sa no lo gró en-
ca be zar y for mar un Es ta do- Na ción uni fi ca do, sus ob ser va cio nes son úti les
para ana li zar la cons truc ción del Es ta do Es ta dou ni den se y de los Es ta dos La ti-
no ame ri ca nos, a par tir de 1945.

A me dia dos de 1944, cuan do la Se gun da Gue rra Mun dial aún es ta ba en
de sa rro llo, los re pre sen tan tes de cua ren ta y cua tro paí ses ce le bra ron una Con-
fe ren cia Mo ne ta ria y Fi nan cie ra en Bretton Woods, New Hampshi re (EEUU),
para es ta ble cer las ba ses de lo que se ría un nue vo or den eco nó mi co y fi nan cie-
ro cuan do se ter mi na ra el con flic to bé li co (Re yes, 2010: 73). En di cha con fe ren-
cia, los es ta dis tas y re pre sen tan tes de los paí ses alia dos, re cor dan do los des-
ca la bros eco nó mi cos del pe rio do de en tre gue rras (que, en tre otras co sas, con-
so li da ron el ca mi no y as cen so al po der de los re gí me nes to ta li ta rios fas cis tas)
de sea ban di se ñar un sis te ma mo ne ta rio in ter na cio nal que ten die ra, en el pla-
no in ter no, al ple no em pleo y la es ta bi li dad de los pre cios, a la vez que fa ci li ta ra
a cada país con se guir el equi li brio ex ter no sin im po ner res tric cio nes al co mer-
cio in ter na cio nal. Los prin ci pa les ob je ti vos que se plan tea ron en Bretton
Woods fue ron: 1) Pro mo ver la co o pe ra ción mo ne ta ria in ter na cio nal; 2) Fa ci li tar
el cre ci mien to del co mer cio; 3) Pro mo ver la es ta bi li dad de los ti pos de cam bio;
4) Es ta ble cer un sis te ma mul ti la te ral de pa gos; y 5) Crear una base de re ser va.
En este pun to es ne ce sa rio con si de rar, ade más, que la ne ce si dad de es ta ble cer
un nue vo or den fi nan cie ro mun dial, abier to al co mer cio e in ver sio nes (prin ci-
pal men te de Es ta dos Uni dos y Gran Bre ta ña) y res pal da do por la es ta bi li dad
mo ne ta ria, sur gía tam bién como reac ción a cier tos in ci pien tes ras gos de in de-
pen di za ción que se ha bían ma ni fes ta do des de el Ter cer Mun do (Ibíd.).
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En el pe rio do de en tre gue rras y aún du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, los
paí ses po bres ha bían co men za do a de sa rro llar una in dus tria in ter na para sus ti tuir
los ar tí cu los que an te rior men te im por ta ban. Ade más, va rios de esos paí ses (in clu-
yen do las co lo nias de Asia y Áfri ca) ha bían es ta ble ci do acuer dos bi la te ra les de co-
mer cio, me dian te los cua les las im por ta cio nes se pa ga ban con las pro pias ex por-
ta cio nes. Exis tía, por lo tan to, cier ta alar ma en las po ten cias oc ci den ta les por de-
te ner es tos pro ce sos de au to no mi za ción y la ne ce si dad de vol ver a en cau zar las
ac ti vi da des eco nó mi cas mun dia les den tro de los mar cos del co mer cio in ter na cio-
nal don de tra di cio nal men te ha bían con so li da do sus po si cio nes de po der. Las ne-
go cia cio nes co men za ron por dis cu tir las teo rías de John Maynard Keynes, re pre-
sen tan te de Gran Bre ta ña, que plan tea ba la ne ce si dad de lo grar el cre ci mien to
eco nó mi co en un mar co glo bal, para lo cual for mu la ba la crea ción de un Ban co
Cen tral Mun dial que cum plie ra el rol de es ta bi li za dor de la eco no mía mun dial y la
crea ción de una mo ne da con las mis mas ca rac te rís ti cas (Ibíd.).

De esta for ma, la con fe ren cia de Bretton Woods es ta ble ció las ba ses de
un sis te ma eco nó mi co mun dial con Es ta dos Uni dos y su di vi sa como pi la res de
su fun cio na mien to. Los acuer dos ahí acep ta dos, nos sir ven como pun to de
par ti da para en ten der cómo se cons tru yó la he ge mo nía es ta dou ni den se du-
ran te la pos gue rra. Ade más, nos per mi ten re to mar el plan tea mien to que Ga vin
Smith ha de sa rro lla do. Re in ter pre tan do el con cep to de he ge mo nía de Grams-
ci, este an tro pó lo go iden ti fi ca dos ti pos de he ge mo nía que se ex pre san en de-
ter mi na dos mo men tos del pro ce so de acu mu la ción de ca pi tal, a de cir: la he ge-
mo nía expansi va y la he ge mo nía se lec ti va.

Para el au tor, la he ge mo nía ex pan si va está re la cio na da con la idea de uni-
for mi dad en tér mi nos de ciu da da nía y la dis tri bu ción del bien co mún en tre la
po bla ción, en un con tex to de Es ta do be ne fac tor ca rac te ri za do por mo ver se a
tra vés del ca pi tal pro duc ti vo. Se con fi gu ra a par tir de los años de pos gue rra,
mo men to cla ve de es ta ble ci mien to de las re la cio nes en tre eco no mía y so cie-
dad. Mien tras que en la he ge mo nía se lec ti va, los pro yec tos he ge mó ni cos de
los blo ques do mi nan tes son di ri gi dos ha cia gru pos se lec cio na dos de gen te
para dar le sa li da a los pro ble mas de la re pro duc ción del ca pi tal. Se lec ti vi dad en
dos tér mi nos: po bla ción y pro duc ti vi dad, am bos di ri gi dos a re em pla zar la uni-
for mi dad por la di fe ren cia. Las po bla cio nes que re sul tan de es tos pro yec tos
he ge mó ni cos son aque llas ab so lu ta men te ex ce den tes des de el pun to de vis ta
eco nó mi co (es de cir, en tér mi nos de pro duc ción en el sen ti do es tric to). Esta es
una ma ne ra en la que la re pro duc ción ca pi ta lis ta con fi gu ra a las po bla cio nes
en el mar co del neo li be ra lis mo (Smith, 2011).

Es pe cial men te en los Es ta dos Uni dos y el Rei no Uni do, el neo li be ra lis mo
fue una ex pre sión de la for ma en que el ca pi tal fi nan cie ro uti li za ba al Es ta do
para ase gu rar dos con di cio nes cru cia les para op ti mi zar el cam po de su fun cio-
na mien to. La pri me ra con sis tía en ga ran ti zar be ne fi cios de ri va dos de la pro-
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duc ti vi dad y cap tar ga nan cias. La se gun da fue pro mul gar un pa que te de pro-
gra mas que fa ci li ta ran los flu jos de ca pi tal in ter na cio nal. Esto afec tó las re la-
cio nes en tre el ca pi tal -do mi na do por las fi nan zas- y la gen te co mún. A di fe ren-
cia de las res pues tas an te rio res a los pro ble mas de la re pro duc ción del ca pi tal,
es tos úl ti mos ti pos de so cia li za ción ca pi ta lis ta en con tra ron su ex pre sión en
pro yec tos he ge mó ni cos di ri gi dos ha cia per so nas es pe cí fi cas, en lu gar que a la
po bla ción en ge ne ral, de jan do un re si duo de per so nas ex ce den tes/so bran tes/
para es tos pro yec tos (Ibíd.).

Es tos pro yec tos he ge mó ni cos que se han di se ña do des de las agen cias in-
ter na cio na les, han tra í do con si go gra ves con se cuen cias para gran par te de los
paí ses la ti no ame ri ca nos. Es im por tan te re fe rir que des de nues tra pers pec ti va,
con si de ra mos que la he ge mo nía se lec ti va ejer ci da por Es ta dos Uni dos se ha ar ti-
cu la do a pro ce sos que re fie ren a la cons truc ción de un or den re gio nal he ge mó ni-
co, y es pa cial men te de li mi tan las ma ne ras en que po lí ti cas, le yes, ins ti tu cio nes y
prác ti cas se ex pe ri men tan lo cal men te, con fron ta das y uti li za das en las ac cio nes
co ti dia nas para re de fi nir cons tan te men te la re la ción con el Es ta do, tal como ve re-
mos en las si guien tes lí neas al ha blar de Mé xi co y Co lom bia, no sin an tes se ña lar
cuá les son los pro yec tos he ge mó ni cos echa dos a an dar en Amé ri ca La ti na.

Pro yec tos he ge mó ni cos neo li be ra les en Amé ri ca
       La ti na

En las úl ti mas dos dé ca das, el neo li be ra lis mo se ha con ver ti do en una
suer te de “gran re la to”, de “gran pa no ra ma” e, in clu so, de “gran teo ría” en la
que se en mar can los prin ci pa les pro ce sos so cio cul tu ra les que tie nen lu gar en
el mun do en te ro. “En las cien cias so cia les, -ha es cri to Aih wa Ong-, hay un am-
plio acuer do en que el neo li be ra lis mo se ha con ver ti do en la fuer za nú me ro
uno en mol dear los di fe ren tes as pec tos de la vida con tem po rá nea”. Por lo co-
mún, el neo li be ra lis mo es en ten di do como una doc tri na eco nó mi ca que pro-
mue ve el li bre mer ca do (la ley de la ofer ta y la de man da) y pro mul ga la me nor
in ter ven ción po si ble del Es ta do en la re gu la ción de la eco no mía.

Sin em bar go, el neo li be ra lis mo no pue de en ten der se úni ca men te como
una doc tri na eco nó mi ca o como algo que alu de ex clu si va men te a una es fe ra
de li mi ta da como “eco nó mi ca”. Más bien, con sis te en una se rie de pro ce sos,
pro yec tos y prác ti cas cul tu ra les, so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas e ideo ló gi cas
que, si bien ata ñen a la es fe ra “eco nó mi ca” de la rea li dad (la cual, como bien
de mos tró Karl Po la nyi en su clá si co li bro La gran trans for ma ción, nun ca exis te
de ma ne ra au tó no ma a la so cie dad), tam bién re fie ren a ló gi cas po lí ti cas y “ar-
tes de go bier no”, a las for mas de sub je ti vi dad con tem po rá neas, a nor mas éti-
cas y con cep cio nes de la per so na, a prác ti cas de in se gu ri dad y de vio len cia, por
ci tar sólo al gu nos de múl ti ples ám bi tos po si bles. Por ello, ha bla re mos del neo-

en foco: hegemonía estadounidense, políticas públicas y alternativas
212 / espacio abierto vol. 24 nº 2 (abril-junio, 2015): 207 - 222



li be ra lis mo como el con jun to he te ro gé neo de pro ce sos y pro yec tos en Amé ri ca
La ti na que han for ta le ci do la he ge mo nía es ta dou ni den se y a las éli tes po lí ti cas
re gio na les en de tri men to de las con di cio nes ge ne ra les de vida de la po bla ción.

En 1978, Deng Xia o ping em pren dió los pri me ros pa sos de ci si vos ha cia la
li be ra li za ción de una eco no mía co mu nis ta en un país que in te gra la quin ta par-
te de la po bla ción mun dial. En el pla zo de dos dé ca das, el ca mi no tra za do por
Deng iba a trans for mar Chi na, un área ce rra da del mun do, en un cen tro de di-
na mis mo ca pi ta lis ta abier to con una tasa de cre ci mien to sos te ni do sin pre ce-
den tes en la his to ria de la hu ma ni dad. En la cos ta opues ta del Pa cí fi co, y bajo
cir cuns tan cias bas tan te dis tin tas, un per so na je re la ti va men te os cu ro (aun que
aho ra fa mo so) lla ma do Paul Volcker asu mió el man do de la Re ser va Fe de ral de
Es ta dos Uni dos en ju lio de 1979, y en po cos me ses eje cu tó una drás ti ca trans-
for ma ción de la po lí ti ca mo ne ta ria (Har vey, 2007).

A par tir de ese mo men to, la Re ser va Fe de ral se puso al fren te de la lu cha
con tra la in fla ción, sin im por tar las po si bles con se cuen cias (par ti cu lar men te, en lo
re la ti vo al de sem pleo). En Gran Bre ta ña, Mar ga ret That cher fue ele gi da pri me ra
mi nis tra (mayo de 1979), con el com pro mi so de do me ñar el po der de los sin di ca-
tos y de aca bar con el de plo ra ble es tan ca mien to in fla cio na rio en el que ha bía per-
ma ne ci do su mi do el país du ran te la dé ca da an te rior. In me dia ta men te des pués,
en 1980, Ro nald Rea gan era ele gi do pre si den te de Es ta dos Uni dos y co lo có a su
país en el rum bo de la re vi ta li za ción de su eco no mía apo yan do las ac cio nes de
Volcker en la Re ser va Fe de ral y aña dien do su pro pia re ce ta de po lí ti cas para so ca-
var el po der de los tra ba ja do res, des re gu lar la in dus tria, la agri cul tu ra y la ex trac-
ción de re cur sos, y su pri mir las tra bas que pe sa ban so bre los po de res fi nan cie ros
tan to in ter na men te como a es ca la mun dial. A par tir de es tos múl ti ples epi cen tros,
los im pul sos re vo lu cio na rios pa re cie ron pro pa gar se y re ver be rar para reha cer el
mun do que nos ro dea bajo una ima gen com ple ta men te dis tin ta (Ibíd.).

Cabe pre gun tar se cómo se pro pa gó y se hizo he ge mó ni co el dis cur so
neo li be ral de aque llos paí ses en Amé ri ca La ti na. Esto está es tre cha men te re la-
cio na do con el ago ta mien to del mo de lo vi gen te du ran te el pe rio do que com-
pren de los años de 1933- 1980, co no ci do como in dus tria li za ción me dian te la
sus ti tu ción de im por ta cio nes (ISI). Ha cia fi na les de la dé ca da de 1980, era cla ro
que la gran ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na ha bía fra ca sa do en su mo-
de lo de de sa rro llo. El cre ci mien to ba sa do en la sus ti tu ción de im por ta cio nes,
im pul sa do des de la Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na (CE PAL), y la
hos ti li dad ha cia el ca pi tal ex tran je ro ori gi na da en la teo ría de la de pen den cia,
ma ni fes ta ron toda su ino pe ran cia cuan do ocu rrió la cri sis de la deu da ex ter na.
El es ce na rio era evi den te men te caó ti co y su re la ción con la de fi cien te ges tión
de los Es ta dos sal ta ba a la vis ta: al tos dé fi cit pú bli cos, mer ca dos fi nan cie ros re-
pri mi dos, mer ca dos cam bia rios ar ti fi cial men te con tro la dos, mer ca dos de bie-
nes ce rra dos a la com pe ten cia mun dial, res tric cio nes a la in ver sión ex tran je ra,
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em pre sas es ta ta les ine fi cien tes, rí gi das re la cio nes la bo ra les y de re chos de
pro pie dad mal de fi ni dos. La re la ción en tre este mo de lo de ges tión eco nó mi ca
y la re ce sión ge ne ra li za da, la alta in fla ción y los pro ble mas de la ba lan za de pa-
gos, no eran ya mo ti vo de de ba te: era evi den te para toda men te sen sa ta (Kuc-
zynski y Wi lliamson, ci ta dos en Mar tí nez y Soto, 2012: 43).

La bús que da de un mo de lo eco nó mi co abier to, es ta ble y li be ra li za do se
cris ta li zó con la for mu la ción del Con sen so de Wa shing ton en 1989, cu yas re-
for mas de po lí ti ca eco nó mi ca es ta ban ba sa das en una ló gi ca de mer ca do ca-
rac te ri za da por la aper tu ra y dis ci pli na ma croe co nó mi ca (Mar tí nez y Soto,
2012). Mé xi co, Co lom bia, Perú, así como va rios paí ses cen tro ame ri ca nos y del
Ca ri be, Chi le, Bra sil, pero tam bién Ar gen ti na con Me nem, así como otros paí-
ses de la re gión, se de di ca ron a apli car las po lí ti cas del Con sen so de Wa shing-
ton, como si fue ra un li bre to di se ña do para to dos. En Mé xi co, Sa li nas de Gor ta ri
(1988- 1994) im ple men tó el Pac to de So li da ri dad Eco nó mi ca, plan de es ta bi li-
za ción ba sa do en el con trol de pre cios y sa la rios y en la uti li za ción del tipo de
cam bio como an cla an tiin fla cio na ria, lo que per mi tió dis mi nuir la in fla ción de
tres dí gi tos a uno solo. Tam bién fue el pri me ro en la re gión en fir mar el Plan
Brady y de cre tar la aper tu ra de la cuen ta de ca pi ta les; ade más, ace le ró y pro-
fun di zó un am plio pro gra ma de pri va ti za cio nes de em pre sas es ta ta les. En
1994 en tró en vi gor el Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te
(TLCAN), por me dio del cual Mé xi co ins ti tu cio na li zó la re for ma neo li be ral y ahe-
rro jó la eco no mía me xi ca na al cur so de la eco no mía es ta dou ni den se.

El Con sen so de Wa shing ton, con vie ne des ta car lo, no sólo re pre sen tó la ad-
he ren cia dog má ti ca a su de cá lo go de po lí ti cas neo li be ra les, sino que sig ni fi có un
com pro mi so po lí ti co, una alian za de cla ses en tre el ca pi tal fi nan cie ro glo ba li za do
y los go bier nos de los cen tros con las eli tes y go bier nos de la pe ri fe ria, for ta le cien-
do así pro yec tos he ge mó ni cos. Es tos pro yec tos son los que a con ti nua ción se
men cio nan: la de fen sa irres tric ta de los pro ce sos de aper tu ra co mer cial y fi nan cie-
ra ex ter na; la con ti nua ción de las pri va ti za cio nes de ac ti vos pú bli cos; el apo yo a
pro gra mas de in te gra ción neo li be ra les del cor te de Área de Li bre Co mer cio de las
Amé ri cas (ALCA), del TLCAN y de los acuer dos bi la te ra les de li bre co mer cio; el des-
man te la mien to de los sis te mas de se gu ri dad so cial y de pen sio nes pa tri mo nia les
y su sus ti tu ción por re gí me nes pri va dos de ca pi ta li za ción; la pri va ti za ción cre cien-
te de los sis te mas pú bli cos de sa lud; el es ta ble ci mien to de pro gra mas fo ca li za dos
para com ba tir la po bre za ex tre ma; y la su bor di na ción de la po lí ti ca in ter na a las
po lí ti cas de se gu ri dad de Es ta dos Uni dos.

Sin duda al gu na, el pro yec to he ge mó ni co im pues to en Amé ri ca La ti na
por Es ta dos Uni dos ha tra í do con se cuen cias gra ves para los paí ses de esta re-
gión. En pri mer lu gar, es pre ci so se ña lar que el neo li be ra lis mo ha acen tua do la
de si gual dad, a la que se aña de una pér di da sos te ni da de in gre sos y po der ad-
qui si ti vo de las cla ses me dias y me dias ba jas. El de sem pleo ha sido otra de las
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du ras ma ni fes ta cio nes de las po lí ti cas neo li be ra les en La ti noa mé ri ca. Se gún la
Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo (OIT), en 2002 la tasa de de sem pleo en
la re gión fue la más alta de las úl ti mas dos dé ca das. Asi mis mo, a la fal ta de em-
pleo se le suma la pre ca ri za ción y el rá pi do re tro ce so de con quis tas y de re chos
ad qui ri dos por dé ca das de lu cha sin di cal y obre ra. La fle xi bi li za ción la bo ral
con lle vó a una im por tan te re duc ción de la se gu ri dad en el tra ba jo.

Por úl ti mo, po de mos agre gar que las re for mas es truc tu ra les neo li be ra les
se lle va ron a cabo bajo la égi da de los Es ta dos Uni dos como una se rie de ma-
nio bras di ri gi das al man te ni mien to de su po si ción he ge mó ni ca en la are na
eco nó mi ca in ter na cio nal. En otras pa la bras, fue ron par te de un pro yec to di ri gi-
do para re es truc tu rar la eco no mía glo bal en res pues ta a la cri sis de so brea cu-
mu la ción que se dio a par tir de la dé ca da de 1970 a tra vés de so lu cio nes es pa-
cia les y tem po ra les que fa vo re cie ron los in te re ses de las em pre sas mul ti na cio-
na les, es pe cial men te las es ta ble ci das en los Es ta dos Uni dos (Te treault, 2015).
En el si guien te apar ta do, da re mos cuen ta de las par ti cu la ri da des que los pro-
yec tos he ge mó ni cos han ad qui ri do en Mé xi co y Co lom bia.

El for ta le ci mien to de la he ge mo nía es ta dou ni den se
       a tra vés de Mé xi co y Co lom bia

Como se ha vis to a lo lar go del tex to, los pro yec tos he ge mó ni cos neo li be-
ra les en Amé ri ca La ti na se han ca rac te ri za do por la ho mo ge nei dad en los pro-
ce sos de re es truc tu ra ción eco nó mi ca, sin em bar go, cada uno de es tos pro yec-
tos ha to ma do for mas pe cu lia res que se ar ti cu lan con pro ce sos de rea co mo dos
he ge mó ni cos in ter nos tal como ha acon te ci do en Mé xi co y Co lom bia.

En el caso de Mé xi co, a par tir de 1982, se ha apli ca do el pro yec to neo li be-
ral que se tra du jo en la re duc ción de la in ter ven ción del Es ta do, así como de su
res pon sa bi li dad so cial; ade más, se re em pla zó el mo de lo de in dus tria li za ción
sus ti tu ti va de im por ta cio nes por la li be ra li za ción y des re gu la ción in dus trial,
co mer cial y fi nan cie ra; se dio prio ri dad al ca pi tal fi nan cie ro o in ver sión de car-
te ra por el ca pi tal pro duc ti vo; se acep ta ron las di rec tri ces del FMI y del BM. En la
es fe ra so cial, la ex clu sión, la mar gi na ción, la po bre za ex tre ma, fue ron las pa la-
bras cla ve; en el ám bi to po lí ti co, se pro du jo la di vi sión de la éli te priís ta y el do-
mi nio de la tec no cra cia neo li be ral so bre el es truc tu ra lis mo keyne sia no; el achi-
ca mien to del apa ra to es ta tal y la dis mi nu ción del gas to pú bli co, afec ta ron al
cor po ra ti vis mo y al con trol clien te lar (Sa la zar, 2004).

La po lí ti ca neo li be ral en Mé xi co tuvo dos eta pas: La pri me ra o de tran si-
ción del mo de lo keyne sia no al mo de lo neo li be ral. Trans cu rrió del pri me ro de
di ciem bre de 1982 (cuan do ini ció el go bier no de Mi guel de la Ma drid) a di ciem-
bre de 1987 (cuan do se de cre tó el Pac to de So li da ri dad Eco nó mi ca). La prio ri-
dad fue ge ne rar ex ce den tes para el ser vi cio de la deu da ex ter na me dian te po lí-
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ti cas con trac ti vas de la de man da in ter na agre ga da, que se con cre ta ron en: dis-
mi nu ción del gas to pú bli co, ven ta de pa raes ta ta les, au men to de pre cios y ser-
vi cios del sec tor pú bli co, dis mi nu ción de los sa la rios rea les, res tric cio nes cre di-
ti cias, sub va lua ción cam bia ria y la li be ra li za ción co mer cial con el in gre so de
Mé xi co al Ge ne ral Agre e ment on Ta riffs and Tra de (GATT, o Acuer do Ge ne ral so-
bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio en es pa ñol) 1986, se con vir tió en el se xe-
nio de cre ci mien to cero (0.22% pro me dio anual): la así lla ma da “dé ca da per di-
da”. La se gun da fase, de 1987 en ade lan te, tuvo como prin ci pal ob je ti vo la es-
ta bi li za ción de pre cios y se con cre tó en el go bier no de Car los Sa li nas en: am-
plia ción de la aper tu ra co mer cial, por la fir ma del TLC; fi ja ción del tipo de cam-
bio, por la so bre va lua ción; eli mi na ción del dé fi cit fis cal, por las pri va ti za cio nes
y la caí da del gas to pú bli co; li be ra li za ción de la in ver sión ex tran je ra di rec ta,
prio ri ta ria men te la in ver sión de car te ra o es pe cu la ti va. Des pués del “error de
di ciem bre” de 1994, Ze dil lo man tu vo el mo de lo con aper tu ra eco nó mi ca, dis-
mi nu ción del gas to pú bli co y de los sa la rios rea les; acom pa ña do por una po lí ti-
ca mo ne ta ria y cre di ti cia res tric ti va, en san chan do las pri va ti za cio nes (fe rro ca-
rri les, ae ro puer tos) y la so bre va lua ción del peso. Lo más “re le van te” de su go-
bier no fue la frial dad con la que apli có el se ve ro pro gra ma de ajus te eco nó mi co
de 1995 y la he ren cia his tó ri ca del Fo ba proa1 (Ibíd.).

La po lí ti ca eco nó mi ca se gui da du ran te el se xe nio de Vi ce nte Fox (2000-
 2006) mos tró los lí mi tes y la ine fi cien cia de las re for mas eco nó mi cas neo li be ra-
les, que han sido in ca pa ces de ge ne rar un cre ci mien to es ta ble con em pleo para
el con jun to de la eco no mía me xi ca na. Las re for mas neo li be ra les con vir tie ron a
Mé xi co en una mera pla ta for ma de ex por ta cio nes, en una sim ple base te rri to rial
para la im plan ta ción de la in dus tria ma qui la do ra de ex por ta ción trans na cio nal.
Du ran te el se xe nio de Fox, el Es ta do me xi ca no per dió to tal men te el con trol so-
bre la eco no mía y su ca pa ci dad para ins tru men tar cual quier tipo de po lí ti ca eco-
nó mi ca ac ti va. A lo lar go de es tos años, la eco no mía me xi ca na man tu vo un cre ci-
mien to pro me dio anual del PIB por aba jo del 4 por cien to. A par tir del 2000 la
eco no mía man tu vo fuer tes ten den cias re ce sio nis tas, mien tras que la in ver sión
pri va da, mo tor del cre ci mien to, ten dió a caer fuer te men te. En suma, el mo de lo
eco nó mi co que se de sa rro lló du ran te el se xe nio de Fox se dis tin guió por man te-
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1 El Fon do Ban ca rio de Pro tec ción al Aho rro (FO BA PROA) fue crea do en 1990
como un fi dei co mi so o pa raes ta tal cuyo pa tri mo nio ori gi nal es ta ba cons ti tui-
do por las apor ta cio nes de los ban cos. Como se es ta ble ce en el ar tí cu lo 122
de las Ins ti tu cio nes Ban ca rias de Cré di to, su mi sión con sis te en rea li zar las
ope ra cio nes pre ven ti vas ten dien tes a evi tar pro ble mas fi nan cie ros que pu-
die ran pre sen tar las ins ti tu cio nes de ban ca múl ti ple.



ner un es tan ca mien to eco nó mi co, un de sem pleo cre cien te y una mi gra ción in-
ter na cio nal cre cien te ha cia Es ta dos Uni dos (Or ne las, 2001).

Con Fe li pe Cal de rón se apro bó una de las re for mas que más im pac to
cau sa ron en tre la po bla ción me xi ca na, la lla ma da re for ma la bo ral. La mo di fi-
ca ción a la Ley Fe de ral del Tra ba jo que, por pri me ra vez en 95 años, per mi te
ofi cial men te em pleos de unas cuan tas ho ras y no por jor na das com ple tas o en
jor na das dis con ti nuas, au to ri za con tra tos a prue ba con du ra ción de un mes
has ta me dio año sin que el em pre sa rio esté obli ga do a in dem ni zar a quie nes
de ci da no em plear, y, se gún es pe cia lis tas, fa ci li ta el des pi do de tra ba ja do res,
es ti mu la to das las for mas de tra ba jo in for mal por que de bi li ta la con tra ta ción
co lec ti va, uno de los prin ci pa les me ca nis mos de de fen sa de los tra ba ja do res.

Ac tual men te, el pre si den te En ri que Peña Nie to pro pu so re for mas cons ti-
tu cio na les para dar ma yor fuer za al mo de lo eco nó mi co neo li be ral. En tre ellas
po de mos des ta car la fis cal in te gral, la edu ca ti va y la ener gé ti ca. La jus ti fi ca ción
de pro po ner la úl ti ma fue per mi tir “de to nar el po ten cial” de la pa raes ta tal Pe-
tró leos Me xi ca nos (Pe mex), y se es ta ble ció como úni co ca mi no para con se guir-
lo su pe rar “ata du ras ideo ló gi cas” y per mi tir le a Pe mex aso ciar se con la ini cia ti-
va pri va da para la ex plo ta ción de pe tró leo cru do y gas na tu ral. El re sul ta do de
es tas y otras re for mas ha sido ca tas tró fi co en lo eco nó mi co, lo so cial y lo po lí ti-
co: la in for ma li dad de la eco no mía ha cre ci do jun to con el de sem pleo, la po bre-
za y la de si gual dad so cial; la so be ra nía na cio nal se ha de bi li ta do en to dos los
ám bi tos; una por ción mi no ri ta ria del cam po ha sido res truc tu ra da en gran des
in dus trias orien ta das pri mor dial men te a la ex por ta ción y el res to ha sido arra-
sa do; se ha mul ti pli ca do la de sin te gra ción del te ji do so cial y fa mi liar y se ha
con so li da do una des com po si ción ins ti tu cio nal de gran ca la do que se ex pre sa
con la pér di da de con trol del Es ta do en bue na par te del te rri to rio ante la di ver-
si fi ca ción y em po de ra mien to de gru pos cri mi na les.

A la luz de los re sul ta dos ob te ni dos a lo lar go de las tres úl ti mas dé ca das,
es evi den te que la po bla ción ha sido des po ja da en los úl ti mos cin co se xe nios.
Esto ha fa vo re ci do el for ta le ci mien to de la he ge mo nía es ta dou ni den se. Si-
guien do a Har vey (2006), po de mos de cir que los pro gra mas de pri va ti za ción,
jun to con la des re gu la ción de la In ver sión Ex tran je ra Di rec ta, sir ven para li be-
rar una se rie de ma te ria les de bajo cos to e in fraes truc tu ra al mer ca do, de los
cua les se adue ña el ca pi tal en un es fuer zo por au men tar la tasa de be ne fi cio en
las em pre sas pro duc ti vas. Por otra par te, en un sis te ma in ter na cio nal ca rac te ri-
za do por el li bre flu jo de ca pi tal, las cri sis pe rió di cas tra en como re sul ta do la
de va lua ción ma si va de ac ti vos, y la es pe cu la ción se con vier te en una pa lan ca
im por tan te para lle var a efec to la acu mu la ción por des po se sión.

El caso de Co lom bia no es muy dis tin to al de Mé xi co, y po de mos ob ser var
cómo aquel país ha fun cio na do a ma ne ra de bi sa gra para los in te re ses es ta-
dou ni den ses. Des de el go bier no de Vir gi lio Bar co Var gas (1986- 1990) se con-
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so li dó la idea, que se ve nía tra mi tan do des de ad mi nis tra cio nes an te rio res, de
una ne ce sa ria re o rien ta ción de la po lí ti ca eco nó mi ca y de de sa rro llo. Allí cul mi-
nó la len ta for ma ción de un con sen so en el blo que do mi nan te de po der en tor-
no a la aper tu ra de la eco no mía a los mer ca dos in ter na cio na les. Las fór mu las
in ter me dias de com bi na ción de la sus ti tu ción de im por ta cio nes con la pro mo-
ción de ex por ta cio nes en el con tex to de un ca pi ta lis mo cada vez más trans na-
cio na li za do, pro ba das en los lus tros pre ce den tes, ha bían re sul ta do in su fi cien-
tes. La ten den cia de la acu mu la ción im po nía el quie bre de fi ni ti vo de los di se-
ños ins ti tu cio na les que, con fun da men to en el lla ma do con sen so keyne sia no o
en va rian tes ce pa li nas de éste, le ha bían dado una cier ta es ta bi li dad a la re pro-
duc ción ca pi ta lis ta du ran te va rias dé ca das (Es tra da, 2006).

Aun que en sen ti do es tric to los an te ce den tes de po lí ti ca neo li be ral se si-
túan en la dé ca da del se ten ta y se pre sen ta evi den cia en tor no al de sa rro llo de
al gu nos li nea mien tos de po lí ti ca neo li be ral du ran te la dé ca da del ochen ta,
exis te un con sen so en tor no al pa pel cla ve de la ad mi nis tra ción del pre si den te
Cé sar Ga vi ria Tru ji llo (1990- 1994) en esta ma te ria, pues el ini cio de este cua-
trie nio pue de ser to ma do como pun to de in fle xión en la ta rea de cons truc ción
del or den neo li be ral en Co lom bia La lle ga da de los tiem pos de re for ma neo li-
be ral se anun ció con el Pro gra ma de Mo der ni za ción de la eco no mía co lom bia-
na, en fe bre ro de 1990, en el que se tra za ron los prin ci pa les li nea mien tos de
po lí ti ca para la aper tu ra eco nó mi ca y la lla ma da mo der ni za ción (Ibíd.).

La re con fi gu ra ción del blo que se fun da men tó, en par te, en el de bi li ta-
mien to es truc tu ral de la eco no mía ca fe te ra, la ob so les cen cia de al gu nos sec to-
res de la in dus tria, el atra so y es tan ca mien to de la agri cul tu ra ca pi ta lis ta, la
emer gen cia de la eco no mía del nar co trá fi co y el cre cien te pa pel de las ac ti vi da-
des mo ne ta rio- fi nan cie ras, así como en la con si de ra ción pro ve nien te de al gu-
nos sec to res de las eli tes do mi nan tes so bre la ne ce sa ria re de fi ni ción de las
mo da li da des de in ser ción de la eco no mía co lom bia na y, so bre todo, de sus ne-
go cios en los cir cui tos trans na cio na les de acu mu la ción, todo ello en un con tex-
to in ter na cio nal en el que la cri sis de la deu da de me dia dos de los ochen ta ha-
bía re for za do la pre sen cia de los or ga nis mos de re gu la ción su pra na cio nal y,
con ello, la im plan ta ción de sus di se ños de po lí ti ca (Ibíd.).

Las po lí ti cas del plan de de sa rro llo y la “re vo lu ción pa cí fi ca”, apli ca dos
por el pre si den te Ga vi ria, fue ron au da ces, si se tie ne en cuen ta que fue el ini cio
de toda una re vo lu ción eco nó mi ca y so cial, pero pen sa da des de arri ba. Los go-
ber nan tes se han li mi ta do a cum plir con las ór de nes im par ti das por los gran-
des gru pos eco nó mi cos a ni vel in ter na cio nal. No se tuvo en cuen ta, por lo tan-
to, la si tua ción real del res to de co lom bia nos, de los cua les una gran par te es-
tán su mi dos en la po bre za. Los ba lan ces de la si tua ción eco nó mi ca en el cua-
trie nio Ga vi ria no son nada po si ti vos; la de pre sión del sec tor agrí co la, en 1993,
lle vó la eco no mía en este sec tor prác ti ca men te a una re ce sión. Esto se de bió al
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des mon te de los al tos ni ve les de pro tec ción del sec tor, su ma do a los ba jos pre-
cios in ter na cio na les. Con res pec to al café, por ejem plo, la erra di ca ción de
40.000 hec tá reas de cul ti vos pro du jo una gran baja en su pro duc ción equi va-
len te al 9.9 por cien to en la co se cha ca fe te ra, tam bién como con se cuen cia de
la pro pa ga ción de la bro ca y el bajo pre cio in ter no (Cas ta ño, 2001: 66).

Como en Mé xi co, los se xe nios sub se cuen tes im ple men ta ron en Co lom-
bia una se rie de nor mas que tan sólo han ter mi na do de arrui nar la eco no mía.
Cabe ano tar, sin em bar go, que esto no es pro duc to de las po lí ti cas na cio na les,
sino de las po lí ti cas de li bre mer ca do del Con sen so de Wa shing ton y aco mo da-
das a los cam bios in ter na cio na les pro du ci dos por la im ple men ta ción del mo-
de lo neo li be ral. Pero en el caso co lom bia no, la pro tec ción a los de re chos de
pro pie dad pri va da (trans na cio nal, de los gru pos eco nó mi cos crio llos o de los
la ti fun dis tas) no sólo se ha acom pa ña do de las re for mas neo li be ra les. Tam bién
ha sido no to ria la dis po si ción cre cien te de gas to mi li tar para esos efec tos, jun to
con la for ma ción de ejér ci tos pri va dos, de ban das pa ra mi li ta res, que ac túan en
la ma yor im pu ni dad.

La fle xi bi li za ción la bo ral no sólo ha ocu rri do por vía nor ma ti va; tam bién
ha ocu rri do me dian te el ejer ci cio fí si co de la vio len cia. Co lom bia re gis tra el ma-
yor nú me ro de sin di ca lis tas ase si na dos en el mun do. La des re gu la ción fi nan-
cie ra ha sido útil para es ti mu lar el la va do de ac ti vos pro ve nien tes de la eco no-
mía ile gal, es pe cial men te del nar co trá fi co, y de paso ha pues to en evi den cia la
do ble mo ral del es ta ble ci mien to en este as pec to; la dis ci pli na y aus te ri dad fis-
cal se ha con ver ti do en ins tru men to para cas ti gar el em pleo y las re mu ne ra cio-
nes de los tra ba ja do res del Es ta do y otras for mas del gas to so cial, es de cir, ha
sido se lec ti va. En Co lom bia exis ten im por tan tes re cur sos na tu ra les (pe tró leo,
oro, car bón, ní quel, ma de ra, es me ral das) en los que las mul ti na cio na les han
pues to sus ojos y Es ta dos Uni dos está in te re sa do que sean sus em pre sas las
que se be ne fi cien de ta les re cur sos. Por eso cla man por tran qui li dad y paz para
la in ver sión ex tran je ra, e im po nen a tra vés del Fon do Mo ne ta rio, por ejem plo,
con di cio nes cada vez más fa vo ra bles a sus in te re ses, en ca mi na das a im pe dir la
mo vi li za ción so cial de los tra ba ja do res y a ge ne rar po bla ción ex ce den te.

En suma, el pro yec to he ge mó ni co neo li be ral de Es ta dos Uni dos en Mé xi co
y Co lom bia ha sido útil para ase gu rar el dis ci pli na mien to a los es tán da res in ter-
na cio na les de acu mu la ción de ca pi tal y a las im po si cio nes de or ga nis mos su pra-
na cio na les como el FMI y el BM. Asi mis mo, las con di cio nes que han sur gi do
como re sul ta do de la pues ta en mar cha de las po lí ti cas neo li be ra les han pro vo-
ca do olas ma si vas de mi gra ción, la ex plo sión del em pleo in for mal y el au men to
de po bla cio nes in cor po ra das a la eco no mía ile gal, como el nar co trá fi co y el la va-
do de di ne ro. Sin duda al gu na, la pro li fe ra ción de es tos pro ce sos so cia les ha fa-
vo re ci do la acu mu la ción de ca pi tal en tre las éli tes na cio na les y es ta dou ni den ses.
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A ma ne ra de con clu sión

A lo lar go de es tas pá gi nas, se ha in ten ta do pre sen tar las con di cio nes
que han emer gi do en Amé ri ca La ti na a par tir de la im po si ción de pro yec tos he-
ge mó ni cos neo li be ra les des de Es ta dos Uni dos. Para ello, vi mos las par ti cu la ri-
da des que aque llos han ad qui ri do en Mé xi co y Co lom bia, paí ses que des de
nues tra pers pec ti va han cons ti tui do un blo que que apun ta la la he ge mo nía es-
ta dou ni den se. Sin em bar go, re to man do la idea de he ge mo nía que pro pu si-
mos lí neas arri ba, con si de ra mos que di chos pro yec tos han sido cues tio na dos y
re sis ti dos por di ver sos sec to res de la po bla ción. En Mé xi co, por ejem plo, se ha
ge ne ra do una di ver si dad de re sis ten cias so cia les a la ins ta la ción de nue vas es-
tra te gias ener gé ti cas del Es ta do y sus so cios, como lo son los me ga pro yec tos
hí dri cos. Es tas lu chas con tra la cons truc ción de re pre sas han ve ni do de nun-
cian do los im pac tos en los te rri to rios, en tre los que se des ta can los des pla za-
mien tos de po bla ción.

La opo si ción a es tos me ga pro yec tos ha es ta do nu tri da de ha bi tan tes de
lo ca li da des afec ta das, co lec ti vos am bien ta lis tas y eco lo gis tas, y di ver sas or ga-
ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONGs), así como de aca dé mi cos e in te lec tua-
les que acom pa ñan las lu chas de opo si ción, a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.
Hay va rios pro yec tos de pre sas gran des en el país con es tu dios de fac ti bi li dad
téc ni ca y fi nan cie ra con clui dos, y que han ge ne ra do am plios mo vi mien tos so-
cia les de re sis ten cia, cuya efi ca cia ha pa ra li za do, has ta hoy, las obras pro gra-
ma das: San Juan Te tel cin go (CFE/Gue rre ro), La Pa ro ta (CFE/Gue rre ro), Paso de
la Rei na (CFE/Oa xa ca) y Las Cru ces (CFE/Na ya rit). Otros pro yec tos con es tu dios
pre vios en fase avan za da en fren tan re sis ten cias aún in ci pien tes: Boca del Mon-
te/Te no si que (CFE/Chia pas). Chi coa sén II/Co pai na lá (CFE/Chia pas), Bi cen te na-
rio (Co na gua/So no ra) y Paso An cho (Co na gua/Oa xa ca).

Aun que en Mé xi co los es fuer zos por te ner pro yec tos al ter na ti vos de na-
ción son in ci pien tes, evi den cian que la he ge mo nía no es uni la te ral. Exis te una
opo si ción al po der ema na do des de el Nor te del con ti nen te, sien do una mues-
tra de ello los paí ses “pos neo li be ra les” que in clu yen va rios paí ses sud ame ri ca-
nos y a al gu nos cen tro ame ri ca nos (Ni ca ra gua y El Sal va dor) y del Ca ri be, in clu-
yen do a Cuba que re sis tió la caí da del so cia lis mo real y el blo queo es ta dou-
nidense.

Aque llos paí ses in ten tan apli car es tra te gias al ter na ti vas y cons truir nue-
vos pro yec tos na cio na les de de sa rro llo te nien do como al gu nas me di das cen-
tra les las si guien tes: una ma yor aten ción para la so lu ción de los pro ble mas so-
cia les (edu ca ción, sa lud, vi vien da po pu lar, com ba te a la po bre za, lu cha con tra
el ham bre); una re va lo ra ción del pa pel del Es ta do en la ac ti vi dad eco nó mi ca; la
re cu pe ra ción de re cur sos na tu ra les es tra té gi cos (pe tró leo, gas, elec tri ci dad) de
ma nos del ca pi tal ex tran je ro; la eli mi na ción o re duc ción al mí ni mo de las pri va-
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ti za cio nes de ac ti vos pú bli cos; la prio ri dad con ce di da a es que mas de in te gra-
ción la ti no ame ri ca nos (Mer co sur, ALBA, UNA SUR) y el re cha zo a los es que mas
de in te gra ción y de aper tu ra pro mo vi dos des de el cen tro im pe rial; la re con si-
de ra ción de las re la cio nes con el FMI (en al gu nos ca sos, la li qui da ción de los
adeu dos con ese or ga nis mo) y el re cha zo a los con di cio na mien tos que im po ne
a las po lí ti cas in ter nas de los go bier nos (Lichhtensz tejn, 2009: 175).

Los pro ce sos de cam bio en Amé ri ca del Sur de mues tran que la trans for-
ma ción no es me ra men te un asun to de nue vas po lí ti cas eco nó mi cas. Es tas son
in dis pen sa bles, pero in su fi cien tes. Amé ri ca La ti na está ur gi da tam bién de una
es tra te gia po lí ti ca para des mon tar el an da mia je del neo li be ra lis mo, que no es
otra cosa que una es truc tu ra de po der an ti na cio nal y an ti po pu lar. No hay re es-
truc tu ra ción eco nó mi ca con una orien ta ción po pu lar na cio nal, que no pase por
una trans for ma ción fun da men tal de la so cie dad y del po der po lí ti co. De otra
ma ne ra, los cam bios eco nó mi cos sólo pre ser va rían el po der de las oli gar quías.
Se re quie re cons truir un nue vo de “blo que en el po der” que de fi na una nue va
he ge mo nía, un nue vo “blo que his tó ri co” en don de los in te re ses de las cla ses
su bor di na das es tén re pre sen ta dos (Gui llén, 2010).
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