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flot yanqui, qyer esp«ñola, 
s í ,  señor, 

la tierra que nos tocó, 
sicrnprc~ rl pobre la encontró 
si hoy uanqui, ayer española 
;cs6mo no.' 
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INTRODUCCION 

Las empresas transnacionales constituyen uno de 
los problemas centrales de nuestro tiempo y seguramen- 
te van a dominar la poldmica internacional en los róxi- P mos decenios. Esta preocupación obedece a mú tiples 
razones, aunque sustancidmente a la inmensa gravita- 
ción de tales corporaciones en la economía mundial con- 
tempordnea. 

judd Polk -presidente de la Cámara de Comercio 
Norteamericana- ha calculado que para fines de siglo 
esas modernas sociedades de negocios estarán en pose- 
sidn de activos productivos por un valor de 4.000 
billones de d6lares. La Exxon, la General Motors o la 
Shell registran niveles de operación que superan el 

roducto social de la mayoría de paises. Episodios como Pa crisis del dólar y la crisis energética revelaron que 
incluso econom fas como la estadounidense -.-vale decir, 
la princi al matriz de los supermonopolios- resultan 
vulnerab P es a las manipulaciones económico-financieras 
del capital corporativo. 

El colosal poderfo de las firmas transnacionales ha 
venido provocando una serie de consecuencias y fenó- 
menos inéditos e imprevisibles hasta un pasado reciente. 

Asi, por ejemplo, según se anota en un último b p s t -  
s p U p r  sobre las corporaciones: 

". . . los gerentes y administradores de empresas co- 
mo la Generd Motors, la IBM, la Pepsicola, la Gene- 
ral Electric, la Pfizer, la Volkswagen, la Exxon y 
unos pocos centenares más adoptan decisiones co- 
merciales más trascendentales que las de la rnayoria 
de gobiernos soberanos, acerca de d6nde viviran los 
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hombres, en que trabajo se ocuparán (si no  se les 
niega), que comerán, beberán y vestirán; que clase 
de conocimiento fomentarán las escuelas y las uni- 
versidades, y que clase de sociedad heredarán sus hi- 
jos". ' 
La conciencia de semejante poder se refleja en opi- 

niones como la de George B d l  -ex subsecretario d e  Es- 
tado norteamericano y alto ejecutivo de la Lehman Bro- 
thers- según el cual: " Las ~orporaciones globales repre- 
sentan un concepto moderno elaborado para satisfacer 
los requerimientos de la era moderna, mientras que el 
Estado-nación es una idea muy pasada de moda"; o en la 
asimilación del lema " i Abajo las fronteras! ", origuid- 
mente de los estudiantes del mayo francds, por parte de 
Jacques Maisorirouge, presiden te de la IBM. 

MAS alla de su prepotencia las palabras de los "hom- 
brescor oración" n o  dejan de revelar circunstancias ob- 
jetivas dP el actual cuadro internacional; situación ésta 
que, en última instancia, no supone otra cosa que la im- 
posibilidad de comprender al capitalismo e imperialismo 
modernos al margen del análisis de sus más evoluciona- 
dos mecanismos de funcionamiento y reproducción, 
constituidos precisamente por las gigantescas corpora- 
ciones internacionales. 

Estos puntos de vista constituyen la premisa del pre- 
sente ensayo que, especificamente, se orienta a la expo- 
sición y andlisis del impacto económico-polftico de la 
creciente penetración de las empresas transnacionales en 
los pafses latinoamericanos. 

Casi huelga señalar que la propia dimensión del tema 
define a este trabajo como una exploración primaria so- 
bre un conjunto de problemas cuyo cabal discernimien- 
to  reclama una reflexión cada vez más amplia y colecti- 
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1.- PERFIL DE LA CRISIS CAPITALISTA 

El "sq$ americano" inaugurado por los bombar- 
deos a Hiroshima y Nagasaki, en1945, exhibid sintomas 
concluyentes de erosión treinta años despuds. Entre ta- 
les síntomas destaca el que se refiere a continuación: 

Vietnam 1975: 
"A ras 1P.:30 de la mañana del 30 de abril de este 
afio -hora de Indochina-, el joven Tran Xuan Thuc, 
sub' fe de un pelotón de infanteria, colocó la bande- 
ra f e la victoria en el mástil más alto del Tan Duc 
Lap (Palacio de la Independencia), en Saigón, hoy 
Ciudad Ho Chi Minh".' 

Este episodio culminante de la lucha del pueblo viet- 
namita señala una fecha clave de la historia moderna, 
pues corresponde a la quiebra definitiva del compromiso 
"total" que los Estados Unidos -a titulo propio y en re- 
presentación del denominado "mundo libre "- asumie- 
ran en el sudeste asiático. Primero fue Vietnam, luego, 
en ese mismo año, el "dominó" antirn erialista se exten- 
der& a Laos y Camboya, y ,  e n  1976, J Africa, con el ful- 
minante triunfo del pueblo angoleño sobre las oscuras 
fuerzas del neocolonialismo y el apartheid. 

Esta escalada victoriosa de las fuerzas de la paz y el 
socialismo, destru ó para siempre el mito de la invenci- 
bilidad militar de r imperialismo, constituydndose en un 
alto est fmulo moral en la lucha mundial contra el capita- 
lismo y el imperialismo. 

Estos acontecimientos y sus proyecciones no consti- 
tuyen desde luego sucesos azarosos o incidentales, sino, 



al contrario, se inscriben inequivocamente en la inexo- 
rable dialéctica de crisis y descomposición de la civili- 
zación capitalista. 

Es este un proceso que se manifiesta en dimensiones 
múltiples, aunque su causalidad íntima -su "anatom fa"- 
se tiene que localizar en los cambios operados en la pro- 
pia matriz del capitalismo y el imperialismo contempo- 
ráneos. 

Alrededor de este roblerna cabe anotar que, confor- P me sefiala un autor, e imperialismo en la segunda post- 
guerra se configura en una estructura "monopólicaesta- 
tal y de integración en  torno  a los Estados Unidos".' 
Esta estructura se consolida por la concurrencia de di- 
versos factores, entre los cuales se puede destacar la ex- 
pansión de la industria norteamericana y la coronación 
del dblar como monarca financiero internacional. Estos 
elementos se afirman a favor de los Estados Unidos a 
travds del Plan Marshall y la expansión de las inversiones 
norteamericanas, que permiten la reconstitución del ca- 
pitalismo en Europa occidental, Japón y otros paises, en 
estrecha asociación a los monopolios yanquis. 

Es decir, virtualmente sin competidores en el campo 
industrial y con el gold erchange standard como regla de 
las finanzas internacionales, los Estados Unidos no  tuvie- 
ron dificultad en la ocupacibn económica del occidente 
capitalista (además de la pol frica y inilitar, verificada 
por una serie de tratados y organismos establecidos con 
ese objetivo). 

La prosperidad estadounidense despues del conflicto 
mundial con sus apoteosis de la Gran Celebración en los 
años 50 y el formidable "boom Kennedy-.lohnson" en la 
decada siguiente, se levantó sobre esas excepcionales 
condiciones, complementadas internamente con la apli- 
cación de las afinadas fórmulas neokeynesianas de mili- 



tarización de la economia, desgravación a las empresas, 
fomento de las construcciones y s e ~ c i o s  públicos, etc. 

Al transcurrir el tiempo, sin embargo, esa situclci6n 
de bonanza comenzará a cambiar de signo por razones 
vinculadas ai carácter "artificial" de tales fórmulas y a la 
recuperaci6n de los aliados competidores de los Estados 
Unidos. 

El espectro de la recesión reaparece nitidamente a 
partir de 1969, con el descenso en los índices de produc- 
ci6n y empleo, el aceleramiento de la inflación y el 'agra- 
vamiento de los desequilibrios comerciales y financieros. 

El progresivo agudizarniento de la coyuntura lleva a 
Richard Nixon a disponer su "Nueva Polftica Económi- 
ca" (agosto de 1971), programa orientado a vigorizar la 
economfa estadounidense a través de est irnulos directos 
a la inversión, el congelarniento de los salarios, la eleva- 
ción de aranceles de im ortación, la prescripción de las 
huelgas y la inconvertib' 9. idad del dólar. 

Esta nueva politica es complementada con las reva- 
luaciones impuestas or Washington a varias otencias \ P occidentales -diciem re de 1971- a través de as cuales 
los Estados Unidos buscan contrarrestar su desbalance 
comercial y redistribuir los gastos de la defensa del capi- 
talismo mundial. Tal constituyó el famoso Acuerdo 
Smithsoniano, calificado por el propio Nixon "como el 
más significativo logro en la historia del mundo", pero 
que, asf r todo, se derrumbaría poco tiempo después 
cuando e dólar vuelve a devduarse -febrero de 1973- 
institucionaizando la crisis monetaria internacional. 

Estos acontecimientos reconocidos a su tiempo co- 
mo "la crisis del dólar", expresaban una realidad que 
lenta pero seguramente se hab fa venido configurando en 
la economfa internacional y que, sustancialmente, obe- 
decfa a un deterioro de la economfa estadounidense. 



Entre las causas de este último fenómeno se pueden 
sefidar las siguientes: 

- La acusada inflaci6n norteamericana hizo que los 
tenedores de &lares en el extranjero comenzaran a 
perder confianza en una moneda que persistente- 
mente perdía su poder de compra. 

- El genocidio en Vietnam significó a los Estados 
Unidos un gasto aproximado a los 1 50.000 millones 
de d6lares. Muchos de esos dólares habian fluido a 
Europa y otros pafses, lo cual significaba que el so- 
cio mayor del sistema echaba sobre las espaldas de 
sus aliados un peso considerable de esa aventura bdli- 
ca, provocando así el afloramiento de una serie de 
contradicciones subyacentes al interior del mundo 
capitalista. 

- La recuperación industria de Europa y Jap6n 
asestó un rudo golpe a las exportaciones de los Esta- 
dos Unidos, incluso el propio mercado norteamerica- 
no  se vio crecientemente abastecido por la produc- 
ción de sus competidores. Esta tendencia se busca- 
ría revertir a través de las devaluaciones. 

-- A consecuencia de la misma recuperación europea 
y japonesa y de la distensión entre los pafses euro- 
occidentales y los paises del campo socialista, cobra- 
ron vida nuevos circuitos comerciales que ya no re- 
querfan del dólar para el intercambio. Esto determi- 
nó que hacia 1972-73 flotaran en el Mercado Común 
Europeo entre 60 y 80 mil millones de dólares "in- 
necesarios", presionando para la calda de la divisa 
norteamericana. 



Esta constelación de problemas que emergiera bajo 
la forma de "la crisis del dólar", n o  significó sin embar- 
o el momento más &ido del capitalismo y el irnperia- 

isrno en la-post uerra. En realidad, lo peor aún no ha- 
bla llegado. Y 8eg6 asociado a la denominada "crisis 
energbtica". 

Cuando a finales de 1973 los pafses árabes deciden 
embargar los abastecimientos de petróleo a las econo- 
mías occidentales, dstas se vieron enfrentadas a situa- 
ciones tan lamentables que hicieron pensar en el hun- 
dimiento definitivo de la civilización capitalista. La 
st@tion estadounidense, cuyos efectos se extendie- 
ron hasta principios de 1975, y el agotamiento de algu- 
nos publicitados "milagros" -especialmente el brasile- 
ño y el japonds- ilustran sobre las repercusiones de la 
"crisis energdtica". Esta crisis, d tiempo que expresa- 
ba una respuesta de los paises atrasados al sistemático 
saqueo imperialista y ponla al descubierto los pies de 
barro de la civilización tecnológica, reveló el inmenso 
poderio y la autonomía de los consorcios integrantes del 
cartel petrolero. 

Esta serie de perturbaciones y momentos crfticos 
constituía una concluyente expresión del agotamiento 
de la extraordinaria fuerza y vitalidad con que el capita- 
lismo hab fa emergido de la Segunda Guerra Mundial; y ,  
de otro lado, ilustra sobre los problemas de adaptación 
del capitalismo a una nueva modalidad de funcionarnien- 
to cuyos elementos fundamentales estar f u i  dados por: 
el surgimiento de los conglomerados trmsnacionales co- 
mo unidades t fpicas para la organización y acumulación 
capitalista; la dinámica intemacionalización del capital 
(aunque bajo control de Sltirna instancia de las conoci- 
das metrópolis: Estados Unidos, Europa occidental y 
Japón) ; el curso acelerado del capitalismo monopolis- 
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ta de estado, tanto en los niveles centrales del sistema 
como en un crecido número de paises de la periferia; la 
inflación a escala internacional y su secuela en la paupe- 
rizacibn del proletariado mundial; la crisis del sistema 
monetario internacional nacido en Bretton W oods y sus 
repercusiones en el abandono del d61a.r y el oro como 
patrones monetarios, entre otros. 

Este complejo cuadro de la nueva fase imperialista, 
ligado a la polución cultural (hi pismo, drogadicción, S delincuencia) y política (escdnd os de Water ate y la f CIA, sobornos de las transnacionales, etc.) de a metró- 
poli estadounidense llevaron a pensar -a la altura de 
1973-75- que el mundo capitalista se precipitaba a un 
colapso definitivo. Predicción evidentemente exagerada, 
aunque sintomltica de una realidad que se ha venido 
proyectando en forma irresistible desde 191 7. 

A la dtura de 1978 la vigorosa recuperación que se 
esperara despues de la profunda recesi6n de 1974-7 5, 
continúa siendo una expectativa, pues incluso los países 
capitalistas centrales de mayor crecimiento relativo man- 
tienen sus barbmetros económicos con elevadas tasas de 
desempleo e inflación, com rirnidos niveles de inversián 
privada, e incluso graves lesequilibrios comerciales y 
financieros. 

Asimismo, e isodios recientes como el fracaso de la 
cumbre de Lon i res, en 1977, manifiesto en sus resolu- 
ciones orientadas a "co Y==" ' a economia internado- 
nal no obstante los eleva os índices de desempleo y po- 
breza en los propios niveles metropolitanos, h u i  venido 
a subrayar la rofúndidad de la crisis del capitalismo. P Igual signi icado corresponde atribuir al nuevo ciclo 
de espectaculares cafdas del d61ar, expresidn en el nivel 
monetario-financiero de la guerra comercial desatada por 
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los Estados Unidos contra sus principales socios occiden 
tales. No resulta aventurado pronosticar que el curso de 
esa contienda -en realidad un recrudecimiento del pro- 
teccionismo- puede desembocar en un debilitamiento 
de la Alianza Tdaterd3 -Estados Unidos, Europa occi- 
dental, Japón - ; es decir, del más reciente esquema estra- 
tdgico imperialista para el fomento y perpetuación de la 
organización social capitalista. 

Efectivamente, el t r i l a t e r h o ,  d menos hasta aho- 
ra, más ha funcionado como un mecanismo politico-re- 
presivo -conforme demuestran los casos de Shaba y el 
Sahara- antes que como sistema de coordinación econó- 
mica. En esta última esfera, las divergencias proliferan y 
se vuelven cada vez m b  agudas. A este respecto ilustran 
las discrepancias surgidas en la última cumbre de Bonn 
-julio de 1978-, a donde Alemania Federal y Francia 
llevaron en carpeta la proposición de crear una moneda 
europea de reserva que reemplvva al desvalorizado d6- 
lar estadounidense. Esta y otras posiciones marcan -se- 
gún algunos anaistas- la mayor d M 6 n  del mundo ca- 
pitalista desde el periodo previo a la segunda guerra 
mundial.' 

No obstante sus disensiones, el sistema trilaterial en 
la medida que expresa intereses comunes y vitales a la 
cúpula del capitalismo mundial, estarfa destinado a te- 
ner vigencia en un hituro previsibkmente largo. Esta 
perdurabilidad aparece asegurada a la luz, por ejemplo, 
de la necesidad imperialista de enfrentar globalmente 
la influencia creciente del campo socialista y la expan- 
sión de las ideas revolucionarias, o si se considera la 
identidad de motivos e intereses de las naciones capita- 
listas centrales frente al mundo subdesarrollado, confor- 
me se ha venido verificando en las sucesivas ruedas del 
didogo Norte-Sur. 
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Y es, precisamente, en la situación que soportan las 
naciones del denominado Tercer Mundo donde se vis- 
lumbra y asume una dimensión más patd tica la crisis del 
capitalismo. La inmensa constelación de  roblem mas que 
afecta a estos paises en su condición de entidades tribu- 
tarias del capitalismo y el imperialismo, no s610 que no 
ha encontrado vfas de solución sino que se ha venido 
agudizando clamorosamente. 

Según un autor: 

"(Los) tdmiinos de inserción (de los países subdesa- 
rrollados) en la economía capitalista mundial han 
hecho ya crisis: no los tipifica una división del traba- 
jo, superada por la expansión de la producción pri- 
maria de los grandes centros; la industrialización sus- 
titutiva, bajolas modalidades que la han dominado, 
ha demostrado que no atenúa sino que profundiza 
su dependencia, la llarn ada 'cooperación financiera 
internacional' ha desembocado en una espiral de en- 
deudamiento que impone altos precios económicos 
y politicos . . . ; asiste (n)  inerme (S) a un proceso 
que lo (S) margina cada dia más del progreso mun- 

articipación ya sea en el ingreso o en las 
corrientes el comercio internacional . . ."' 

Esta inocultable situación plantea un desafio perma- 
nente a la civilización capitalista, que, previsiblemente, - 
se agudizará en la medid; que la evolución natural del 
sistema ni remotamente puede conducir a soluciones 
efectivas de semesante st& quo. Más abn, conforme se- 2 fidara Carlos Ra ael Rodrkuez: ". . . las dificultades 6- 
nacieras que aquejan (al &nperidismo) no le permiten 
(actualmente) esa capacidad excedente de maniobra 



que, en el pasado, le posibilitaba hacer a l  nas concesio- 
nes para contentar a sus insatisfechos su alternos de las 
burguesías dependientes . . ."' De ah f la insistencia de 
los altos mandos imperiaistas en maniobras desviacio- 
nittas como el referido didogo Norte-Sur o la predica de 
discursos humanistas abstractos, cuando no el recurso al 
clbico "garrote educativo" aplicado directamente o por 
mediación de dictaduras cipayas en Asia, Africa y Ame- 
rica Latina. 

Los acontecimientos sumariamente expuestos repre- 
sentan coordenadas esenciales en la actual fase crítica 
del capitalismo y el imperialismo. 

En el marco de este ensayo aparece pertinente desta- 
car que esta fase, en aparente paradoja, coincide con el 
espectacular ascenso de los conglomerados transnaciona- 
les; es decir, de las unidades básicas de funcionamiento y 
reproducción de ese sistema económico social. 

La dialbctica de esa contradicción se inscribe en el 
dinámico proceso de t ransnac ionalizaci6n del capitdis- 
mo, problema crucid de nuestra epoca y que -desde 
una perspectiva latinoarnericana- se busca discernir en 
este trabajo . 



11. EL "BOOM" DE LAS TRANSNACIONALES 

La segunda mitad del siglo pasado corresponde al 
surgimiento de las gigantes empresas monopolistas en las 
economías capitalistas centrales. Este fen6meno nace 
asociado a la inusitada expansión de las fuerzas produc- 
tivas que desencadenara la 11 Revolución Lndustrial -U- 
derurgia, motor de combustión, ferrocarriles, electrici- 
dad, etc.- y a los concomitantes procesos de concentra- 
ción y centralización de capital en las distintas ramas de 
producci6n y distribución. ' 

Al mismo periodo corresponde el desarrollo de las 
inversiones metro olituias en las áreas ~erifdricas del ca- 
pitalismo. originafmente comprende operaciones de car- 
tera -negociaciones con acciones y bonos- destina- 
das a financiar pr6stamos a gobiernos, la construcción de 
ferrocarriles, as f como la provisión de diversos servicios 
públicos. Se ha estimado que la inversión en cartera cu- 
bría el 90+ del movimiento internacional de capitales 
en el periodo previo a 19 14. 

Especialmente des uds de la crisis de los años 30 y la 
Segunda Guerra M u n l d  la inversi6n en cartera cede su 
importancia a la inversi6n directa, lo cual supone el 
reemplazo de los capitalistas individuales por los mono- 
polios y una reorientación del capital hacia la industria 
manufacturera y e~ t rac t iva .~  Esto en el caso de las áreas 
coloniales y excoloniales, pues el flujo de inversiones 
entre paises capitalistas avanzados corresponde a un fe- 
n6meno más reciente, que deriva de la necesidad de los 
mono olios de contrarrestar a los competidores extran- P jeros ocalbdndose en sus ropios reductos nacionales. P Como quiera que sea, a difusión de las inversiones 
directas termina por definir un sistema operativo basa- 
do en el binomio matrices-su bsidiarias; estas últimas asu- 
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mirán crecientemente autonom fa en las operaciones de 
producción y distribución de los bienes y servicios, en 
tanto las matrices devienen entidades coordinadoras e 
integradoras d d  conjunto de actividades de la corpora- 
cibn. 

Más allá de sus determinaciones bds i ca~ ,~  tal seria 
una sintdtica biografia del aparecimiento de las moder- 
nas firmas mu¡tinacionales, cuy a inmensa gravitación en 
la economía internacional es una incontestable redidad 
de nuestro tiempo. 

Segln Howard Perlmutter, del Centro de Estudios 
~nternacionales de Ginebra, hacia 1985 la economía de 
Occidente estar4 bajo control de unas 200 ó 300 empre- 

.' Datos para el año 1969 revelaban que el 
cu sasPantes ro de las cien entidades mAs poderosas del llamado 
"mundo libre" estaba constituido por 54 conglomera- 
dos y iinicamente 46 economfas nacionales.' Para 1971 
las cuatro mayores de esas empresas -General Motors, 
Standard Oil (NJ), Ford Motors y Roya1 Duch/Shell- 
registraron volúmenes de ventas superiores a los 10.000 
millones de d6lares. Según un estudio de Naciones Uni- 
das el valor agregado de cada una de las 10 mayores cor- 
poraciones multinaciondes ascendió en 1971 a más de 
3.000 millones de dólares, cifra superior al producto na- 
cional de más de 80 países considerados indivualmente; 
en ese mismo año la producción internacional -defini- 
da como las ventas de las filiales de las multinacionales- 
habrfa superado el global de las exportaciones de las 
economias de mercado." Se ha calculado en alrededor 
del l2olo la tasa ex ansiva de las corporaciones en los 
últimos aiíos, ritmo B e incremento notablemente más al- 
to al correspondiente a las economías nacionales. 

El marco histórico más general de la impresionante 
expansión y gravitación de las firmas transnacionales se 
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configura por el nuevo ascenso de las fuerzas producti- 
vas en el periodo post-bélico; vale decir, por los resulta- 
dos de la llamada Tercera Revolución Industrial -tran- 
sistor, ordenadores- y la consiguiente socialización de 
los procesos económicos de producci6n y distribución. 
Esa potenciacibn de la capacidad productiva -especial- 
mente en las áreas capitalistas centrales- determina, co- 
mo efecto fundamental, que la vida económica tenga 
que ser organizada por unidades empresariales cada vez 
mayores, e incluso con una creciente participación del 
aparato estatal. Tal constituye la premisa del capitalismo 
monopolista de Estado, el mismo que supone una imbri- 
cación en un mecanismo único de direccibn de los inte- 
reses del Estado capitalista y los de los monopolios, f6r- 
mula que -conforme se anotó- se ha impuesto especid- 
mente en las metr6polis capitalistas en el periodo de la 
segunda postguerra. 

Al generar una g' antesca demanda de bienes y seM- 
'f; cios, modular los cic os económicos mediante los mSlti- 

ples instrumentos de polftica econ6mica, asumir 10 pro- 
visión de servicios y construcciones bdsicas, romover y P subsidiar la investigaci6n cient ifica y tecno ógica, etc., 
los estados de las naciones imperialistas se han constitui- 
do en punto de apoyo fundamental tanto para la acumu- 
lación de c apitd -especialmente de los supermonopo- 
lios- como tarnbibn para la propia preservación y repro- 
ducción del capitalismo y el imperialismo. 

Estas bases materiales e institucionales se han consti- 
tuido en la lataforma de la im resionante expansibn de 
los monopo ios tanto en sus ;Im itos nacionales como en 
ultramar. 

P g 
Aparte de estos factores -revolución cientifico-tkc- 

nica y capitalismo mono olista de Estado- el auge de P. las transnacionales se exp tca por una serie de poderosos 



mecanismos endógenos: enorme capacidad financiera, 
monopolio de las tecnol fas "de punta". bajos costos 
de fabricacibn, dominio "ti e las técnicas dc control de 
operaciones y marketing, entre otros. 

Los elementos enunciados y la necesidad imperativa 
de crecer -en obediencia a una suerte de st*kcción natu- 
ml- explican, pues, la enorme y creciente influencia de 
las corporaciones en el ámbito mundial. 

Una idea de la dimensión e importancia de sus acti- 
vidades se deriva del siguiente comentario del economis- 
ta británico Tugendhat: 

"Las operaciones (de las transnacionales) abarcan el 
mundo entero. Construyen sus f4bricas y venden sus 
productos en multitud de paises. ~ransfieren canti- 
dades inmensas de dinero de una moneda a otra 
cuando lo creen necesario y dan empleo a gente de 
muy diversas nacionalidades. Los automóviles de Ge- 
neral Motors y Ford, los productos petrolíferos de 
Shell y Esso, los ordenadores de IBM, los cojinetes 
de SKF, el aluminio de Alcan, los aparatos eMctricos 
de Philips, los productos qufrnicos Bayer, los deter- 
gentes de Unilever y Procter & Garnbk, las mhquinas 
de escribir de Olivetti y los neumáticos de Dunlop- 
Pirelli (para citar s610 unos cuantos ejemplos) no se 

ueden identificar con un solo pafs. No es que se fa- 
friquen en un solo sitio y se exporten a otro, sino 
que se manufacturan simultáneamente en varios pai- 
ses y se venden a t rads  de sistemas de distribución 
integrada que trascienden las fronteras nacionales".' 

La inmensa gama de operaciones de los monopolios 
transnacionales ha originado -conforme se señd6- una 
abundante literatura en los últimos años; pero que -has- 



ta donde se conoce- no ha logrado configurar un cuer- 
po teórico sobre las leyes especificas que presiden su 
funcionamiento, aunque los estudios realizados permi- 
ten fijar algunos elementos explicativos. 

A este respecto, y en referencia a los conglomerados 
de base norteamericana, aparece pertinente reproducir 
el siguiente andisis: 
"El proceso de concentración económica se ha ido a- 
celerando en los años recientes en los EUA. En ese 
proceso intervienen muchos factores , pero se pueden 
mencionar especialmente el tamaño creciente de las 
factorfas que las empresas deciden poner en función. 
La tendencia a multiplicar el número de factorfas si- 
milares parece ser el principal factor de concentra- 
ci6n. N o  solamente las empresas dominantes explo- 
tan un número muy grande de factorlas, sino que 
además operan factorfas ue son por termino dos ve- 
ces más grandes que las l e  otras empresas . . . El fe- 
nómenos de concentraci6n se realiza en nuestros 
dfas principalmente por vfa de diversificación o de 
conglomeración, sin haber abandonado las vías tra- 
dicionales de la integración horizontal o vertical. Du- 
rante los dltimos d o s .  . . el proceso de amialgarnien- 
to no ha consistido de manera predominante en la 
creación de monopolios en determinadas ramas de la 
industria. En vez de eso se ha producido un movi- 
miento hacia la fusihn de compañ fas "aparentemen- 
te del todo inconexas, que operan en campos de pro- 
ducción completamente heteróclitos" (Furt ado). . . 
(El) fundamento (de los conglomerados) se halla en 
la diversificaci6n de los sectores de inversi6n para re- 
ducir el coeficiente de riesgo, y en la elevación de la 
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financiera para poder luchar en cualquier 
. . . Por otra arte, el conglomerado es pro- P la Cpoca de consumo dirigido, en que el 
asume la forma mas o menos articulada de 

los productores para forzar al consumidor a diversi- 
ficar de una manera permanente su consumo y man- 
tenerlo a un nivel elevado".' 

Según un conocido autor, el fen6meno de conglo- 
rneraci6n revela una necesidad esencial del capitalismo 
moderno. En sus palabrar: "El imperativo hoy es reunir 
suficiente capital y entonces diversificar la inversión de 
ese capital de tal modo que minimice los riesgos de de- 
clive estructural o coyuntural en esta o aquella rama, 
riesgos que son muy grandes en periodos de cambio tec- 
nolbgico ripido". 

Además de la mayor cobertura de riesgos, la disemi- 
nación de las inversiones, ya para instalar nuevas plantas, 
ya para absorber factorfa5 existentes, permite a las cor- 
poraciones la maximizaci6n de las ganancias, objetivo 
cardinal de la empresa capitalista y cuy a realización est4 
en funci6n directa del grado de diversificación producti- 
va y conglomeración. Este principio explica la estrategia 
de los dirigentes corporativos que se orienta a obtener 
los máximos beneficios no a nivel de filial o subsidiaria, 
sino en la globdidad de operaciones de la sociedad. 

En la actualidad el proceso de concentración econó- 
mica y conglomeración esta presente en todas las ramas 
productivas del capitalismo internacional y ha venido 
provocando una serie de efectos distonionantes como la 
elevación de precios bajo criterios "aut6nomos" de las 
empresas monopolistas -la stugjhtion tendria ese ori- 
gen-, la dilapidación del excedente económico en gastos 
innecesarios a la luz de una organización racional de la 



econarnfa, la extenuación de recursos naturales no reno- 
vables, la contaminación ambiental, amen de sus negati- 
vos efectos en las esferas sociocul~ural y política. 

Los datos e informaciones que a continuación se re- 
roducen dan cuenta de la enorme significación e in- 

auencia del capital conglomerado -especialmente esta- 
dounidense- en la econom La internacional contemporá- 
ne a. 

"Entre 1960 y 1970 la inversión privada nortearneri- 
cana en el exterior, se elev6 de 31.900 a 70.000 mi- 
llones de d6bns, y lo que es más importante, mien- 
tras que en los Estados Unidos la capacidad de pro- 
ducci6n de la industria creci6 a razhn de 4.7010 en- 
tre 1960 y 1968, 'en la tercera econornfa' controla- 
da por las corporaciones rnulrinacionales norteame- 
ricanas, dsta creció a una tasa anual promedio de 
1 1.5010 durante el mismo periodo. . . (De otro la- 
do). . . 187 empresas controlan, a traves de 10.000 
subsidiarias en todo el mundo, el 800/0 de toda la 
inversi6n externa norteamericana, lo cu J quiere de- 
cir que un número muy reducido de gentes toman 
las decisiones y sin ninguna legitimación, están en 
condiciones de imponer -desde una oficina de Nue- 
va York, las Baharnas o Luxemburgo- los tdrminos 
de producción, tásas de incremento, politicas de ex- 
portacibn, patrones de consumo, disposiciones fi- 
nancieras, etcétera, que pueden influir de manera 
considerable en las 'economfas nacionales' y en los 
estilos da vida de un gran ndmero de paí~es" . '~  

Las repercusiones del poderfo de los conglomerados 
ha sido particularmente contundente en los denomina- 
dos paises subdesarrollados. Estos efectos se cumplen 
como consecuencia de un entrelazamiento o fusión en- 



tre el sector monopolizado y conglomerado de las eco- 
nomias metropolitanas y los segmentos modernizados 
de los paises perifdricos, simbiosis que resulta en una 
modernización refleja y aparente de estos bltimos en tri- 
buto y beneficio de aqudllas. Tiene curso, entonces, lo 
que Sunkel ha denominado "proceso simultáneo de in- 
tegración transnacional y de desintegración naciond de 
las economías perifdricas". 

Este proceso se cumpliria a travds de los siguientes 
mecanismos especlticos: 

"La firma multinacional es un agente intermediario 
de penetración de las leyes, la política exterior y la 
cultura de un ais por otro. Esta relación es a s i d -  
trica ya que eP flujo tiende a ser desde el pals cen- 
trll hacia el pafs subsidiario, y no en sentido inver- 
'40.. . 
Las corporaciones multinaciondes reducen la capa- 
cidad del gobierno ara ejercer el control de la eco- 
nomfa nacional. De [ ido a su tamaño y a las conexio- 
nes internacionales que disponen, tienen cierta flexi- 
b ilidad para escapar de las disposiciones impuestas 
por un pafs. . . 

La c orporacibn multinacional tiende a centralizar la 
investigacibn en el pals de origen. . . (consecuente- 
mente) la brecha tecnol6gica tiende a perpetuarse en 
lugar de ser reducida. . . 
Las corporaciones multinacionales con frecuencia 
ocupan una posición dominante en la industria. Los 
paises se preocupan acerca de la participación justa 
que habrfa de corresponderles, tanto en la produc- 
ción como en la exportación. Las decisiones depen- 



den de la estrategia y los planes de la oficina central, 
los cuales bien pueden ser limitados o parciales. . ."ll 

De esta suerte, la estrate ia y las decisiones corrien- 
tes del capital corporativo, J vulnerar las ddbiles estnic- 
turas sociopol fticas de los paises receptores e s t h  deter- 
minando la gdvanización de un estatuto típicamente 
neocolonial. Semejan te situaci6n se re fuerza por el d i -  
neamiento de las burguesias nativas en la disciplina y 
prop69itus de las matrices del capital transnacional, así 
como por la conocida acción politica, diplomdtica, mili- 
tar e incluso oliciaca de los estados metropolitanos en P la periferia de sistema. 

Estas y otras consecuencias de la actuación de los 
conglomerrdos transnacionales, están planteando, espe- 
cialmente a las afses del mundo subdesarrollado, una 
amenaza de p6r B ida absoluta del control sobre sus pro- 
pias economías. En la actualidad esta tendencia -al me- 
nos en el caso de AmCrica Latina- se estaría acentuando 
con la connivencia de los ropios gobiernos anfitriones, P los mismos que extreman a configuración de sus respec- 
tivos aparatos estatales a los propósitos de convertirlos 
en simples apdndices de la " tecnoestructuri internacio- 
nal" impuesta por las corporaciones para In difusión de 
la mcionalidad capitalista.' 

A la luz de estas realidades se puede afirmar que el 
desarrollo del capitalismo y el imperialismo en los últi- 
mos 25-30 años está resultando en un proceso de homo- 
geneizacibn de l i s  formas productivas y culturales de los 
centros imperidstas sus segmentos subsidiarios de la 

eriferia, acentuando r os mecanismos y niveles de expo- 
[ación y ampliando la brecha entre minorias privilegia- 
das y masas pauperizadas a escala planetaria. 



111. LA INVERSION EXTERNA EN AMERICA LATI- 
NA: EVOLUCION Y CONSECUENCIAS 

En 1916, cuando Lenin escribió "El imperialismo, 
fase superior del e qitolismo ", las inversiones nortearne- 
ricanas en Amtrica Latina sumaban un valor de 1.200 
millones de dólares; aproximadamente seis ddcadas des- 
ués, en 1974, tdes inversiones ascendian a 19.600 rni- 

Eones de dólares, según cifras reveladas por el Banco de 
Reserva Federal de Chicago. Asimismo, de acuerdo a un 
estudio de la Universidad de Harvard el niimero de cor- 
poraciones norteamericanas en la región aumentó de 93 
en 1945 a 182 en 1967, en tanto que las filiales y subsi- 
diarias de esos mismos monopolios aumentaron de 452 
en 1945 a 856 en 1955 1.924 en 1967.' Según datos 
más recientes, aproxima ‘l m e n t e  unas 3 .O00 comvailias 
norteamericanas tendrían subsidiarias en América Lati- 
na, aunque 9610 a 140 de ellas corresponderfa el 90 por 
ciento de las inversiones directas en la región.2 

Conforme a estadisticas del Departamento de Co- 
mercio norteamericano, el capital privado de ese pals en 
América Latina se incrementó desde 4 mil 700 mfiones 
de dólares en 1950 a una cifra superior a los 20 mil mi- 
llones en 1975. Esta Última cifra representa el 62 por 
ciento de las inversiones directas norteamericanas en el 
Tercer Mundo y un 20 por ciento de las inversiones yan- 
quis en el mundo en ter^.^ 

Las inversiones estadounidenses en AmCrica Latina 
registran antecedentes que se remontan a la segunda mi- 
tad del siglo pasado, sin embargo su dinámica expansión 
corresponde al periodo de la segunda postguerra. A ese 
mismo periodo corresponde la presencia creciente y pre- 
dominio de la inversi6n imperialista orientada a los sec- 
tores modernos y dindmicos (industria, comercio, banca, 
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seguros, etc.), en contraste con la fase anterior domina- 
da por las empresas externas equivocamente denomina- 
das "enclaves", tipo IPC o United Fruit. 

La enorme avitación actual de las transnacionales Y en la econom fa atinoamericana se patentiza a la luz de 
la información según la cual, entre las 100 em resas mas 

andes instaladas en la región, 62 correspon 1 fan a filia- 
Es de corporaciones monopolistas internacionales, prin- 
cipalmente de base estadounidense.' 

La penetración en nuestros países de los modernos 
atribuir básicamente a la libera- 

de inversi6n en las metrópolis 
mundial, así como a algu- 

nos atractivos endógenos de la econom ia latinoamerica- 
na: inmensas riquezas naturales, fuerza laboral abundan- 
te y barata, procesos industriales en curso, mercados in- 
ternos en expansión (concentrada), posibilidades de re- 
iuegos aduaneros y fucales, esquemas integracionistas 
proclives o vulnerables al capital externo, etc. 

En la actuaiidad, y conforme se anotó, las áreas pre- 
dilectas del capital transnacional en AmCrica Latina son 
los llamados sectores modernos, especialmente el indus- 
trial; esto, sin embargo, no ha supuesto un abandono de 
los sectores tradicionales, como el petróleo o la agricul- 
tura tropical, aunque s i  un desplazamiento relativo. Es- 
ta situación se c o n f m a  con los siguientes datos: "Entre 
los años 1960 y 1968 las inversiones yanquis en 
(latinoamericano} crecieron s610 de 3.1 00 mil fet ones róleO de 
dólares a 3.600 millones, mientras que las diri 'das al 
sector manufacturero se elevaron de 1.500 mil ones a 
3.600 millones de dólares".' 

Y 
Esta nueva vocación del capital corporativo no obe- 

dece a un interes por transferir a la Amdrica Latina los 
progresos de la revolución cientlfico-técnica, sino más 



bien a una estrategia orientada al control y mediatiza- 
ción de los procesos industriales de los distintos pafses 
del área. Dicha estrategia estaría fundada en las necesi- 
dades especffieas de las transnacionales de "saltar" ba- 
rreras arancelarias, eliminar o absorber competidores lo- 
c&s, reducir los costos en mano de obra, fomentar mer- 
cados, utilizar productivamente tecnologfas obsoletas en 
las metrópolis o trasladar a la zona plantas industriales 
de procesos contaminantes. 

Estos intereses del capital transnacional, conjugados 
con una indiscutible supremac ia financiera, tecnológica 
y administrativa, explican su posición privilegiada y su 
dinimica expansl6n en el ámbito subcontinental. 

Las operaciones de las transnaciondes repercuten en 
las distintas esferas del funcionamiento social de nues- 
tros pafses, aunque indudablemente su impacto es deter- 
minante en las instancias económicas. 

Asf, seghn expertos de Naciones Unidas hacia fines 
de los años 60 las transnacionales norteamericanas obtu- 
vieron en América Latina una cuota anual de ganancia 
del orden del 14.3 por ciento del capital invertido. Es 
decir, la tasa de ganancia más al. lograda por los mono- 
polios yanquis a nivel mundial. (En Euro a Occidental y 
Canadá, principales anfitriones de capit a! estadouniden- 
se esa tasa ascendió s610 al 7.6 por ciento).' Ese elevado 
coeficiente de beneficios en América Latina se ha venido 
traduciendo en una caudalosa sangria de divisas: sola- 
mente entre 1960 y 1971 las subsidiarias de los mono- 
polios norteamericanos habrían remitido a sus matrices 
fondos por una suma equivalente a 10 mil 900 millones 
de dólares. Entre 1960 y 1975, las inversiones directas 
de los Estados Unidos en AmCrica Latina aumentaron en 
5.1 80 millones de dólares, aunque en ese mismo lapso la 
repatriación de utilidades desde la subregión ascendió a 



14.408 millones.' Cifras por demás elocuentes de las di- 
mensiones y gravedad del problema de descapitalización 
zonal provocado por las operaciones de las transnaciona- 
les. 

Las firmas conglomeradas son las principales respon- 
sables de la desnacionalizacibn de la economfa latino- 
americana. Esta realidad se verifica en los siguientes da- 
tos: ". . . entre 1958 y 1967, de las 717 subsidiarias 
abiertas en AmCrica Latina por casas matrices norteame- 
ricanas, 46010 fueron establecidas mediante la compra 
de compuifas nacionales existentes . . . En Mkxico, de 
las 178 subsidiarias que se establecieron despues de 
1957 y ue existfan 10 años despues . . . 62 eran el re- 1 sultado e a¿ uisiciones".* Un estudio elaborado para 
el sevado estJounidense establecia que: "Más de la rni- 
tad de las nuevas subsidiarias brasileñas de transnaciona- 
les nortevnericanas se hinda en la compra de compaiIias 
 criolla^".^ 

La acelerada desnacionalización de la econom fa lati- 
noamericana se cumple en la medida que las corporacio- 
nes se localizan en las ramas productivas más modernas 
y dinhnicas, que aseguran altos beneficios y donde, ade- 
más, su superioridad financiera y tecnológca les permite 
absorber a las em resas nativas. P En la actual ase de penetración y dominio del capi- 
tal monopolista en America Latina, las fialiales y subsi- 
diarias inst Jada en la región, actuando dentro de una 
estrategia y disci lina comunes en relación con sus ma- 
trices, han veni B o institucionalizando un conjunto de 
practicas oligopólicas encaminadas a la maxirnización de 
sus beneficios. 

Destaca entre tales practicas la inmensa capacidad de 
las emDresas transnaciondes para financiar sus overacio- 

I L L 

nes con recursos obtenidos en los propios países uifi- 



triones. La técnica de este financiamiento comprende el 
control de crbditos bancarios locales, la obtención de 
subvenciones fiicales y las ventajas que logran en la 
transferencia d e  tecnologfa (mecanismo este frecuente- 
mente utilizado para la captura de empresas ya en fun- 
cionamiento). Se ha calculado or  ejemplo- que el 88 
por ciento de los fondos que ut '  1 izan las compañia esta- 
dounidenses en America Latina es obtenido en la propia 
región y ,  por lo tanto, s610 un 12 por ciento representa 
desembolso de capitai desde las matrices.'' Esto signifi- 
ca e n  definitiva- que las naciones latinoamericanas pa- 
gan el saqueo de sus recursos y la explotación de su fuer- 
za laboral, distrayendo ahorros potencialmente aplica- 
bles a genuinos programas de fomento económico. 

Asimismo, una practica de efectos perjudiciales para 
los pafses anfitriones es la prohibición o limitación de 
las exportaciones de las subsidiarias. A travds de esta po- 
lítica los conglomerados buscan organizar el mercado in- 
ternacional evitando la competencia entre fdides de un 
mismo monopolio o entre tales subsidiarias y la matriz. 
La extendida aplic'ación de este metodo operativo se 
comprueba en la información siguiente: "Los pafses del 
Pacto Andino analizaron 409 convenios suscritos por los 
estados miembros con monopolios extranjeros; 117 de 
ellos contenfan cl6usuIas que prohibian completamen- 
te la exportación de bienes, mientras que el resto (de 
contratos) abrfa las posibilidades en mdrgenes muy es- 
trechos".' ' 

Este tipo de restricciones comerciales supone que los 
pafses subordinados al ca ital externo tengan que ex- 
cluir la producci6n de las / ilides instaladas en su territo- 
rio como medio para expandir su comercio exterior. 

Un mecanismo especialmente utilizado por las cor- 
poraciones y que se traduce en caudalosos drenajes de 
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divisas para los países latinoamericanos ( y  de otras regio- 
nes) consiste en la manipulación de los llamados "pre- 
cios de transferencia". Esta práctica de los monopolios 
se cumple mediante: a) sobrefacturación de las ex orta- B ciones de bienes de capital, materias primas y pro uctos 
intermedios ue se transfieren desde la casa matriz a las 
subsidiarias, 1) reducción del precio de los productos 
terminados que se exportan desde las subsidiarias hacia 
la matriz, o entre subsidiarias de una misma empresa, y 
c) pagos por arriba de los precios normales de mercado 
de las filiales y subsidiarias a la matriz por concepto de 
prdstarnos internos, patentes, marcas de fábrica y asis- 
tencia tkcnica. 

El volumen de esas transacciones intraempresuides, 
asf como su impacto en la descapitalización y en la re- 
ducción de ingresos fiscales para los paises receptores de 
capital imperialista, son variables de dificil cuantifica- 
cibn debido al secretismo y los miiltiples metodos de 
ocultamiento que practican las corporaciones. Sin em- 
bargo, una idea sobre su importancia se deriva de datos 
como los que se reproducen a continuación: 

"Investigaciones llevadas a cabo en Chile y Colombia 
sobre los insumos que utiliza la tecnología importa- 
da, mostraron que esos insumos en algunos casos se 
venden a un 6 mil por ciento mas caros que en el 
mercado mundial, y el promedio, entre 500 y 600 
por ciento más caros que en el mercado mundial"." 

Sin embargo, es el control monopdlico de la tecno- 
lo ia la clave del poderfo e influencia de las transnacio- 
n 3 es. Estas empresas -gracias al apo o de los estados i' metropolitanos y a los colosales bene icios derivados de 
sus operaciones- han logrado avanzar en el dominio y 
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perfeccionamiento de los moderrios metodos produc ti- 

vos, especialmente en las ramas productivas estratégicas 
(electrónica, automotriz, u fmica j, situación que les ha 
convertido en los princip es proveedores de tecnología 
a nivel mundial. 

at 
El activo tecnológico de las corporaciones es asegu- 

rado de diversas formas especialmente bajo el sistema 
de patentes- y constituye un formidable arma para la 
competencia capitalista y una extraordinaria fuente de 
ingresos. 

A este iiltimo respecto ilustran los siguientes datos 
sobre America Latina: 

Los pagos de Argentina por concepto de patentes, li- 
oencias, knowhow, marcas de fAbrica y servicios admi- 
nistrativos ascendieron e n  1 970 a 1 15 millones de dóla- 
res; Brasil, Colombia y Mdxico pagaron por esos concep- 
tos 104, 27 y 200 millones de dólares en ese mismo año. 
La suma pagada por Mdxico representó el 16 por ciento 
de sus ingresos de exportaci6n.13 

AdemAs de sus repercusiones en el aspecto financie- 
ro, la tecnologia que proveen las transnacionales provo- 
ca un difusionismo de patrones de consumo externos ( y  
extraños) a las bases productivas y culturales de los pai- 
ses capitalistas perif6ricos. 

Esta dienación consumista se manifiesta en el caso 
de América Latina en los crecientes gastos de ciertos seg- 
mentos poblaciondes en rubros como automóviles. cos- 
meticos, artefactos el& tricos y otros aún más sofistica- 
dos; la extensión de estas pautas de consumo significa 
una desviación y dilapidación de fondos que, en un es- 
quema planificado de funcionamiento de la economfa. 
podrian destinarse a la propia creación y l o  adaptación 
de tecnologías compatibles con 1 os recursos y necesida- 
des vitales del subcontinente. 



Mas, lejos de esto el capital transnaciond ha venido 
bloqueando la fabricación de medios de producción y 
afirmando la dependencia regional en materia de provi- 
si6n de maquinarias y repuestos, servicios administrati- 
MS y tecnicos e incluso materias primas. 

Una demostraci6n irrefutable de la irracionalidad 
económica originada en la polftica tecnológica de las 
transnacionales se deduce de la información según la 
cual Amkrica Latina disponfa hasta hace poco de 74 fi- 
liales de transnacionales en la r m a  automotriz, mientras 
que la fabricación de maquinaria agrfcola era atendida 
únicamente por 8 filiales;14 o de un estudio reciente so- 
bre la economia chilena que demostró un aumento de 
los contratos de licencia para la producción de discos, 
cosmdticos, vestuario, impresos, alimentos y bebidas." 

Esta serie de efectos de la actuación de las transna- 
cionales ha venido configurando un estatuto de tipo 
neocolonial para los países latinoamericanos; vale decir, 
un reforzamiento de su carácter tributario y apendicu- 
lar respecto a las metrópolis del capitalismo mundial. 



IV. LA POLITICA DE LAS TRANSNACIONALES 
HACIA AMERICA LATINA 

El inmenso *poderio de las corporaciones se ha tra- 
ducido de modo natural en una creciente capacidad pa- 
ra disefiar y e'ecutar olfticas de largo plazo en las ro- 
p i s  metr6po L .S occi B entdes, en la periferia capitLsta 
e incluso en pafses del campo socialista. 

En America Latina la influencia de los monopolios 
internacionales es un fenómeno de vieja data, aunque 
corresponde a un periodo más reciente la profúndización 
y diversificación de su influencia mediante la aplicación 
de estrategias orientadas a reforzar su predominio en la 
región. 

El subs' uiente análisis busca identificar algunas de 
esas lfneas ? e actuaci6n de las corporaciones -especial- 
mente estadounidenses- en los pafses latinoamericanos. 

Defensa y fomento del statuquo 

Esta posición se origina en la necesidad del sistema 
capitalista y los conglomerados de preservar los mecanis- 
mos y campo de reproducción y acumulación de capital. 
Estas condiciones tienden a restringirse y anularse cuan- 
do los pafses receptores de inversión imperialista em- 
prenden acciones de nacionalizaci6n, expropiación, con- 
fiscacibn , control de transferencia de tecnolog fa, limita- 
ción de áreas de inversión, control de repatriación de 
utilidades y otras similares. Y más aún cuando tales paí- 
ses buscan organizar sus economias según principios y 
normas socialista. 

Para las transnaciondes este tipo de acciones u 
orientaciones resulta "inadmisible" en la medida que 
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contradice sus concepciones especialmente respecto de 
las naciones subdesarrolladas, las mismas que en la ópti- 
ca de los conglomerados, antes que como entidades ju- 
ridicas y políticas con atributos de soberania 

teras" O  mercado^". 
ii autode- terminacibn, aparecen cada vez mds como simp es "fron- 

El fundamento de semejante concepción no seria 
otro que la necesidad de las modernas corporaciones de 
negocios de organizar y planificar sus operaciones en el 

largo r lazo y en amplios espacios económicos. 
A menos esta idea se deriva de una opinión expues- 

ta por el presidente de la Pfizer: 

"Nos gustaria nada menos que estar reunidos en 
Nueva York y desde ah i administrar las operaciones 
de exportación . . . y precisamente no hemos toma- 
do  el camino de la exportación porque no podemos 
lograr ni@n negocio de esa manera . . . Para conse- 
guir, mantener y mejorar las posiciones de  mercado 
en el exterior, se requiere un enfoque ii:tegrado en 
tenninos de inversiones directas en plaries locales, 
exportación, licencias, etcdtera, que operen en todo 
el mundo, tanto el desarrollado como e.1 que está en 
de~arrolIo".~ 

Estos pragmáticos principios de las transnaciondes 
revelan su amplio campo de intereses y radio de acción y 
hacen luz sobre las motivaciones de su creciente y activa 
intervención en la defensa del statuquo internacional. 
En virtud de la aplicacibn de este objetivo estratégico, el 
continente latinoamericano, dadas sus condiciones geo- 

olíticas, se ha constituido en víctima propiciatoria de 
Pas intervenciones abiertas o encubiertas de los conglo- 
merados transnacionales, especialmente estadounidenses. 



La cruzada del imperialismo y las transnacionales en- 
caminada a preservar un statu-quo favorable a sus intere- 
ses se refleja nítidamente en algunos procesos y episo- 
dios de este siglo de la historia latinoamericana. 

La constitución del "modelo brasileño de desarrollo" 
despues del derrocamiento de Goulart, constituye sin 
duda un e 'emplo altamente ilustrativo. / Este amoso "modelo", inspirado inequ ivocarnente 
por los intereses de las multinacionales, seria definido en 
forma simple y tecnocrática por uno de sus art ifices, el 
ex ministro de Hacienda Delfim Neto cuando expresaba: 

"Puedo afirmar que el ~ r a s i l  se transformará en un 
pafs desarrollado con el concurso del sector ~r ivado.  
Dentro de esa perspectiva, no hacemos distinción d- 
guna entre el capital nacional y extranjero. Sustenta- 
mos el principio de que el mercado nacional pertene- 
ce a las empresas instaladas en el ~rasil".' 
Consecuente con estas premisas, la política de los 

militares y tecn6cratas brasilefios se orientó a crear el 
necesario acondicionamiento para el fomento de las ope- 
raciones de los monopolios. Esencdmente se buscó 
constituir un mercado interno solvente, integrado por 
un 10-1 5010 de la población, con niveles de ingreso com- 
parables a los de Europa y los Estados Unidos, como 
fórmula de atracción de las inversiones rransnaciondes. 
En la medida que semejante polftica coincidfa a pleni- 
tud con las necesidades del capital imperialista, éste co- 
menzó a fluir caudalosamente al pafs sudamericano, cu- 
briendo rapidamente los sectores más lucrativos (petro- 
qu imica, automotriz, bienes de consumo duradero, qu i- 
mica, etc.), en un operativo de despojo y desnaciondi- 
zación irónicamente conocido como el "milagro brasi- 
leño". 
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Según datos de 1972 de la CEPAL y el [PEA (Insti- 
tuto de Planeamiento Económico y Social), en 159 de 
302 sectores de la economia brasilcira, los cuatro mayo- 
res establecimientos pertenecían a empresas extranjeras; 
asimismo, una encuensta de Cojunhrm Econdrnica rea- 
lizada en 197 1 verificó los siguientes liderazgos en la in- 
dustria brasileña: Volkswagen en material de transporte, 
General Moton en la industria mecánica, PhiUips en ma- 
terial eldctrico y comunicaciones, Cessy Laver en perfu- 
merfa, Johnson and Johnson en farmacdutica, Vdcan  en 
plásticos, Nestk? en dimentos, Sousa Cruz en tabaco, 
Esso en comercio de combustiblen3 

En los años del "miIagro" - 1967-1974- la captura 
de la economía brasileña por las transnacionales seria 
ac ompafiada ( y  disimulada) por la acelerada expansión 
del producto social a un promedio del 10o/o anual. En 
fechas mas recientes, sin embargo, esa extranjerización 
comenzará a cobrar su precio y manifestarse en los dese- 
quilibrio~ comerciales y financieros de la economía bra- 
sileña, en la contracción del ritmo de crecimiento pro- 
ductivo y en el agudizarniento del complejo de proble- 
mas sociales. 

La arnbivalencia de los resultados económicos socia- 
les que derivara de la incondicional apertura al capital 
transnacional por los militares y tecnócratas brasileños 
se ilustra en el siguiente comentario de Le 'Vouuel Obser- 
vateur: 

"Que hay de común -se preguntaba el semanario 
francds- entre Goodyear , Toyameka, Nestlé, Geor- 
gia Pacific, Volkswagen y Mitsubishi? Respuesta: to- 
das ellas cultivan frutales y crían ganado en Brasil. . . 
(convertido en 'el parafso de las transnaciondes')" 
Este 'paraíso', sin embargo, tiene su otra cara: "La 



tasa de mortalidad infantil ha aumentado casi tan ve- 
lozmente como el producto nacional bruto (en los 
afios del 'milagro'). Cuarenta millones de brasilefios 
estdn conaenados a una muerte prematura como 
consecuencia de su nutrición deficiente. Diez millo- 
nes de nifios viven en la calle, sin techo ni familia. El 
70 or ciento de los trabajadores ganan un salario 
igu S o inferior al salario minimo oficial. Y en 10 
&os el poder de compra de este se redujo a una ter- 
cera parte. Las jornadas laborales de 12 horas son la 
regla. Para permitir a las familias que sobrevivan, uti- 
lizando al mfnimo su fuerza de trabajo, la dictadura 
autorizó el trabajo asalariado de los niños a partir de 
los 12 años".' 
Obviamente un esquema de funcionamiento social 

que en forma deliberada excluye a la gran masa de la po- 
blacibn del acceso a los bienes s e ~ c i o s  vitales, estará 
necesariamente condicionado J empleo de la represión 
como complemento politico de la violencia económica. 
Se ha establecido que ~ ra s i l  aplica 21 metodos diferen- 
tes de tortura (incluidas algunas "especididades" brasile- 
ñas).' Las transnacionales, desde luego. no son ajenas al 
fomento de semejantes mecanismos de control social.' 

No obstante sus quebrantos el "modelo brasileño de 
desarrollo'' se mantiene en pie, e incluso fue nuevarnen- 
te consagrado cuando Henry Kissinger, en su iiltima vi- 
sita a ese pafs, sefialó que "no existen gobiernos más 
preocupados por la dignidad humana y por los valores 
fundamentales del hombre que los de Brasil y los Esta- 
dos Unidos".' 

El experimento brasileño tiene imitadores de prirne- 
ra fila en America Latina. Argentina es uno de ellos. 
Desde la decada pasada, cuando la bbrevolución" argenti- 
na elev6 d poder d genera Juan Carlos Onganfa, este 



pafs compite con Brasil e n  la atracción del capital exter- 
no, otorgándole toda clase de garant ías y franquicias 
arancelarias y trib ut arias para sus ~peraciones. A re su1 tés 
de esa polftica las transnacionales han "engullido" ban- 
cos y empresas claves de la economía argentina. De 
acuerdo a un reciente estudio, en 1957 las 50 em resas 
más grandes instaladas en la Argentina cornprent!ian a 
37 firmas nacionales y 13 extranjeras; para 1971 la si- 
tuaci6n se había invertido, pues, sobre ese m i m o  total, 
solamente 1 5 perteneclan a inversionistas locales, en 
tanto 3 5 representaban filiales de corporaciones transna- 
cionales. 

El iiltimo peronismo y su proyecto de negociar la 
dependencia apoy6ndose en fuerzas heteroclasistas, re- 
sultó una ddbil respuesta a la internaciondización del ca- 
pital que proponen adelantan las corporaciones globa- 
les. De ahf que, si 9 gún vestigio nacionalistahabíaque- 
dado como herencia del eronismo, pronto seria elimi- B nado con el golpe de Vi ela y la dero atoria de la Ley t de Inversiones Extranjeras, que refren aron para Argen- 
tina la condici6n de área privilegiada para las operacio- 
nes de las transnacionales. 

Y no podia suceder de otra manera puesto que en la 
Argentina de Videla, el Brasil de Geisel y sus predeceso- 
res, el Chile de Pinochet, el Uruguay de Bordaberry o 
Mkndez, la polftica económica (e incluso la politica-po- 
litica) está en manos de connotados hombres-corpom- 
cidn, que -lógicamente- inspiran sus actuaciones en la 
lealtad y defensa del imperialismo y los conglornerad~s.~ 
Es esa k l i t p  de empresarios-gobernantes la encargada de 
abrir "desde dentro" las puertas a la inversi6n imperialis- 
ta, colmarle de favores y asegurarle su expansión y hege- 
monia mediante operativos múltiples que llegan a incluir 
el asesinato y la tortura como medios de persuasión de 



las bondades del capital transnacional. 
Esta historia -mutatis mutandis- corresponde tam- 

bien a México, a partir de la Ulstituciondizacidn de la 
Revolución de 1910 en favor de un  proyecto de moder- 
nizaci6n capitalista. Al igud que Argentina y Brasil, 
MCxico ha sido convertido en un hinterland de la inver- 
sión imperialista, especialmente estadounidense, con el 
estimulo de su dirigencia interna -el PRI-gobierno- que 
no deja escapar oportunidad para seducir al capital ex- 
remo. Seducción fiicil, por cierto, dada la identidad de 
intereses en orden a fomentar el capitalismo y sus con- 
comitantes formas políticas y culturales. 

La apertura mexicana se remonta al "despegue" de 
su industrialización, en tiempos de las administraciones 
de Avda Camacho (194046) y Miguel Alemán ( 1946-5 2). 
A esta epoca -como se sabe- corresponde la consolida- 
ción del poderfo estadounidense; esta circunstancia y la 
localización misma de MCxico -"tan cerca de los Esta- 
dos UnidosM- explicarian la vertiginosa penetración de 
los monopolios yanquis. "En 1950 de 1.963 fdiales de 
empresas norteamericanas en América Latina, 37 5 esta- 
ban en Mexico. En 1957, de 2.841 (habia) 549. En 
1966, de 4.808 filiales en la región, (Mdxico) recibia a 
1.273".1° 

Igual que la mayorfa de paises latinoamericanos, 
Mexico ha adoptado un regimen liberal de tratamiento a 
la inversibn externa, traducido en las extraordinarias fa- 
cilidades cambiarias y de repatriación de utilidades, 
amen de las ventajas operativas y competitivas que los 
propios consorcios derivan de su superioridad financie- 
ra, tecnológica y administrativa. 

Estos y otros factores han conducido a una aberran- 
te situaciin de subordinación económica, agravada por 



la fascinación que el "american way of life " ha desper- 
tado en amplios sectores sociales. 

Según un estudio: 

". . . las randes firmas extranjeras dominan más de 
la mitad J e los capitales invertidos en computadoras, 
equipos de oficina, maquinarias y equipos industria- 
les; Genera Motors, Ford, Chrysler y Volkswagen 
han consolidado su poder10 sobre la industria de au- 
tomóviles y la red de fábricas auxiliares; la nueva in- 
dustria qufmica pertenece a la Du Pont, Monsanto, 
Imperial Chemicd, Allied Chemical, Union Carbide 
y Cyanamid; los Iaboratonos principales estdn en 
manos de Parke Davis, Merck and Co., Sidney Ross 
y Squibb; la influenci; de Celanese es decisi;a en la 
fabricación de fibras artificiales; Anderson Clay ton y 
Lieber Brothers disponen en medida creciente de los 
aceites comestibks, y los ca it &S extranjeros parti- 
cipan abrumadorunente en f a producción de cemen- 
to, cigarrillos, caucho y derivados, artfculos para el 
hogar y alimentos diversos". " 

Esta enajenación de la economia mexicana se ha in- 
tensificado en los iiftimos años. Estimaciones realizadas 
dan cuenta que hacia 1976 la inversión externa en ese 
pais sobrepasaba la cifra de los 5.000 millones de dóla- 
res, en tanto que -según una encuesta de la Anwrican 
Chamben of Comrnerce- 179 de 220 firmas extranjeras 
instaladas en el pafs azteca declaraban mantener lideraz- 
go en sus correspondientes mercados." 

Estas realidades que parecen no preocupar a la diri- 
gencia ~o l i t i c a  mexicana, habrían constituido sin duda 
una de las causas de las flotacionesdevduaciones del pe- 
so en 1976; y ,  por supuesto, del giro abiertamente dere- 
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chista que en obediencia a los dictados del Fondo Mone- 
t v i o  Internacional, las transnacionales y la gran burgue- 
sia nativa ha impuesto la administración López Portillo 
ai "sistema politico mits estable del continente". 

Es, sin embargo, la experiencia chilena en el gobier- 
n o  de la Unidad Popular y la subsiguiente implantación 
del rCgimen de los militares fascistas la que identifica en 
sustancia los intereses creados y los metodos que el im- 
perialismo y las transnaciondes -en connivencia con las 
burguesias dependientes- aplican en America Latina pa- 
ra la defensa del statuquo. 

Según una investigación: 

"El Plan (contra la Unidad Popular) comenzó a desa- 
rrollarse incluso antes de que Allende sumiese la 
presidencia. El 29 de septiembre de 1970, Williarn 
V. Broe, director de los servicios clandestinos de la 
CIA para América Latina, llam6 a Edward Gerrity, 
de la ITT para realizar una reunión. . . Las sugeren- 
cias de Broe a Gerrity en aquella reunión fueron la 
base de lo que se convirtió en el 'bloqueo invisi- 
ble' . . . " 1 3  

Este "bloqueo invisible" y las  conocidas acciones 
posteriores que culminaron el I 1 de septiembre de 1973, 
denunciadas incluso en el propio senado n ortearnerica- 
no, prueban en forma concluyente la participación de la 
ITT en la conspiración contra Allende y su proyecto de 
transición democrática al socidismo. Esa operación po- 
lftica protagonizada -aunque sea subrepticiamente- 
por la ITT habria puesto en juego en Chile un inddito 
(e insólito) "principio" en las relaciones internar ionales: 
el de la s u p r e m c  ía de las empresas multznocionales so- 



6r4 u n  mercado. '' 
La formulación de este "incre fble" principio y su 

patética aplicaci6n en el Chile de la Unidad Popular, 
hacen luz sobre las formas cada vez más agresivas y de- 
sinhibidas que el irnperidimo y las transnacionales em- 
plean en América Latina en defensa y fomento dd 
"orden" capitalista. 

cumplido el operativo inilitar, el siguiente paso con- 
sistió en la reentrega de Chile a los designios del capital 
imperialista. A titulo de ejemplo: la Anaconda -uno de 
los pulpos yan uis del cobre chileno y que fuera nacio- 
tializado por A Y lende - recibió inriiediata indemnización 
dc 253 millones de d6lares por parte de la dictadura pi- 
nochetista.' 

La manipulación de la "ayuda" 

LOS pro ramas de "ayuda" externa -conforme es 
bien conoci f o- constituyen uno de los tantos mecanis- 
mos creados por las naciones irnperíalistas para consoli- 
dar la dependencia de los paises atrasados. Esta mi gene- 
ris ayuda consiste básicamente en préstamos y progra- 
nias de asistencia técnica que  proveen las metrópolis ca- 
pitalistas por mediación de lina serie de agencias e insti- 
tuciones organizadas en  la post-guerra. Frecuentemente 
el rubro incluye prkstamos bancarios privados de corto 
plazo y alta tasa de interbs, as{ como inversiones dinctil  
de las corporaciones. 

El verdadero carácter de esta "ayuda" aparece d 
desnudo en  las propias declaraciones de los propios en- 
cargados de su administración. Un ta l  Paul Clark --alto 
hincionario del gobierno estadounidense- ha admitido 
sin inmutarse que tales programas constituyen un exce- 
lente negocio, pues "(los) paises (subdesarrollados) se 



convierten en mercados más amplios para la ex onación P proveniente de los Estados Unidos; además, os norte- 
americanos pueden obtener mayores ingresos e speciali- 
zandose en satisfacer esos mercados".' Igualmente ex- 
plicativas son las declaraciones de ~ill iarn Kasy, un ase- 
sor de la administración Ford, quien los consideraba co- 
mo "una extensión de los mercados en los que ~ o d e m o s  
situlr las mercancfas y los servicios en cuya producción 
conservemos primacfa, así como el uso de recursos más 
baratos procedentes de fuentes extranjeras"." Según la 
revista U.S. News md Wortd Report las corporaciones 
industriales norteamericanas han exportado más de 
18.000 millones de dólares en el marco de esta fementi- 
da cooperación internacional.' 

En lo que concierne especificamente a América Lati- 
na, la filosofía de la "ayuda" imperialista aparece clara- 
mente expuesta en la definici6n que la Agencia Interna- 
cional de Desarrollo (AID) adoptó en su capitulo dedi- 
cado al Brasil. En el correspondiente documento se ano- 
ta que su objetivo consiste en: ". . . fomentar los intere- 
ses de los Estados Unidos. . . (mediante) el sostenimien- 
to de un gobierno o sociedad conveniente a la seguridad 
de los Estados Unidos en el hemisferio. . . y (asegurar) la 
protección y expansión de los intereses del comercio y 
de las inversiones norteamericanas (en ese pais) ". lo  

Una aplicación de estos principios a escala latinoame- 
ricana constituyó la Alianza para el Progreso que, fre- 
cuentemente, canalizó recursos para la compra de ern- 
presas yanquis al borde de la quiebra; y, más comente- 
mente, para financiar importaciones latinoamericanas a 
precios hasta un 4000/0 m& elevados a los vigentes en el 
mercado mundiaL2 O 

Es decir, a pesar del cariicter oficial de los programas 
de "ayuda", estos han estado en la práctica al sewicio de 



los intereses de los capitaistas privados estadounidenses. 
La indiscutible identidad de objetivos entre el De- 

partamento de Estado y los conglomerados no ha signi- 
ficado, sin embargo, que esporiidicamente no surgieran 
fricciones entre tales segmentos del imperialismo. Una 
situacibn de este tipo resultó cuando Nixon declaró la 
denominada politica de " resencia discreta" (low profi- 
14 para AmCrica Latina, Rnciada en la estrategia kissin- 
geriana de subestimar el rol de esta región en la defensa 
de la hegemonia norteamericana. 

La puesta en marcha de esta política y la ola de na- 
cionalizaciones en la regihn -1PC en Perú, Kennecot y 
Anaconda en Chile, etc.-- llevaría a cierta desazón al 
mundo de los negocios estadounidense, a la sensación de 
que su gobierno les dejaba "solos" en una zona de peli- 
groso nacionalismo. 

La creaci6n del Consejo de las Americas (Council of 
the Americar) y el control de los monopolios sobre la 
Corporación para la Inversión Privada en el Exterior 
(OPIC), constituyeron la replica de los empresarios 
transnaciondes a la "presencia discreta" de Nixon (que, 
por otro lado, nada tuvo de discreta, conforme demos- 
tró la tr ' ica experiencia chilena). 

El ro Y del famoso Consejo de las Américas será dilu- 
cidado más adelante. En cuanto a la OPIC, se trata de un 
organismo creado por el Estado norteamericano en 1961 
y que, en 1969, bajo presión de los monopolios pasó a 
control privado aunque manteniendo su caréicter oficial. 

La OPIC cumple funciones de distinta indole, aun- 
ue invariablemente orientadas a promover la ex anoión f !e las co oraciones de base norteamericana en u tramar. 

Analiza 3 "clima" para la inversión externa de los dis- 
tintos paises, arantiza prestarnos de la banca estadouni- 
dense destina f os a financiar operaciones en el resto del 



mundo y coordina y asegura esas inversiones. Sus segu- 
ros contra riesgos comerciales cubren hasta el 76010 de 
la inversión, en tanto que sobre riesgos pol íticos esa co- 
bertura Uega hasta el 100o/o. Entre 1961 y 1971 la 
OPIC emitió seguros por un vdor pr6ximo a los 6 S00 
millones de dólares sobre operaciones de Ias transnacio- 
ndes en Amtrica Latina.? ' 

De otro M o ,  el funcionamiento de la OPIC revela 
un mecanismo de liberación de fondos pilblicos para su 
aplicacibn directa en la defensa y fomento de los intere- 
ses de las corporaciones norteamericanas. A esta prkti-  
ca se la viene denominando privatizoción de la ayuda 
extenia, práctica que, por otra parte, ejemplifica c6mo 
se resuelven las contradicciones al interior de la estructu- 
ra de poder del imperialismo. 

Esta privatizacibn de la "ayuda" estufa constituyén- 
dose -en un eficiente mecanismo para ajustar el funciona- 
miento de las economias latinoamericanas (y de otros 

afses subdesurollados) a una "nueva" divisibn del tra- 
gajo, c o v e n t e  con las necesidades de las corporacio- 
nes globales de asegurar fuentes de materias primas, rna- 
no de obra barata (o abaratada) y la provisión de muiu- 
facturas industriales cuya producción en la metrópoli re- 
sulte menos rentable. 

EI rol de las agencias internacionales 

La coordinación de objetivos entre los llamados 0% 

organismos internacbdes de desarrollo y lar corpora- 
ciones globales se ha convenido en práctica corriente en 
la postguerra. Entre las agencias multilaterales que ade- 
lantan esa politica -y no en una enumeración exhausti- 
va- se puede citar: el BIRF (Banco de Reconstrucción y 
Fomenro o Buico Mundial), el FMI (Fondo Monetario 



~nternacional), la AID (Agencia Internacional para el 
Desarrollo), el BID (Banco intermericano de Desarro- 
Do). Cada una de estas instituciones tiene sus vrovias 
modalidades de apoyo y vinculación a los rnon&ofios. 

A modo de ejemplo se refiere a continuación algu- 
nas o eraciones t ipicas del BIRF y el FMI. 

E i' Banco Mundial -aparte que ha sido dirigido por 
connotados hombrescorporación (de sus 5 presidentes 
3 han sido del p p o  Rockefeller y uno de la Ford)- es 
el encargado de financiar proyectos de infraestructura 
especialmente en los pa fses subdesarrollados; de este 
modo contribuye a la creación de las condiciones bási- 
cas para la inversión de los conglomerados, particu- 
larmente de los estadounidenses, país que desde la 
fundación del Banco ejerce la hegemonia y control de 
sus operaciones. Bajo la dirección de McNamara, ex se- 
cretario de ~ e f e n s a  norte;unericano, se viene orientan- 
do a canalizar fondos para programar de inversión en 
educación y ampliación del mercado interno, con lo cual 
tambikn se favorece a las corporaciones. 

Asimismo, en los últimos años el Banco Mundial vie- 
ne presionando a los distintos afses prestatarios para la 
adopción de politicas antinat a l  stas, en una evidente es- 
trategia de protecci6n al capitalismo y los monopolios 
de previsibles explosiones sociales. 

El Fondo Monetario Internacional -creado en 1944 - 

Fondo -y es el caso 
de la generalidad de paises latinoamericanos- asumen 
ipdo faeto el compromiso de subordinar sus olfticas a P 'los dictados de ese organismo, cuyo objetivo undmen-  
td no es otro que asegurar la expansi6n de los intereses 
del capitalismo central. A este propósito sus instruccio- 
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nes son precisas y bien conocidas: libre comercio, facili- 
dades cambiarias, austeridad monetaria y fiscal. Esta 
disciplina, formalizada a travks de las famosas cartas de 
intención, crea -excelentes condiciones fara la penetra- 
ción y dominio de los monopolios y o igopolios exter- 
nos en las zonas atrasadas del planeta. 

"El FMI -se lee en un comentario referido a su ac- 
tuación en America Latina- encubridndose en el 
disfraz de 'organización económica independiente' 
s b e  fielmente a los intereses del capital internacio- 

nal y en! 
rimer lugar d yanqui. . . El FMI ejerce su 

política inanciera y crediticia. . . para apuntalar a 
aquellos regfrnenes que responden a las indicaciones 
del diktat de Washington, tanto en lo económico co- 
mo en lo político. Hace poco, el Fondo regd6 vir- 
tualmente 90 millones de dólares al rdgimen fascista 
de Pinochet como 'compensaci6n' por la reducción 
de la exportación. . . pese a que la direcci6n del FM1 
sabe demasiado bien ue el sanguinario Pinochet 
derrumbó la econom ia 1 e Chile. . ."2 

Esta generosidad del Fondo contrasta diametralmen- 
te con la rigidez y boicot que ese organismo -en ac- 
ci6n coordinada con otros similares de la "fimilia" im- 
perialista- aplicaran al gobierno de la Unidad Popular 
chilena. 

Esta serie de politicas -aparte de las manipulaciones 
comerci des, financieras y tecnológicas, ampliamente dis- 
cernidas en los estudios sobre los conglomerados- se 
traducen como efecto fundamental en la consolidación 
del saqueo y depredación de los recursos naturales, el es- 
tablecimiento de pautas de consumo no correspondien- 
tes a los niveles tecnicos y productivos de los países sub- 
desarrollados y en la mediatización de los proyectos na- 



cionales de crecimiento armónico e independiente. 

Las empresas conjuntas 

Las operaciones o empresas conjuntas -conocidas 
téunbien como joht-ventums- consisten en la divisi6n 
de la propiedad de una firma entre inversionista de dis- 
tintas nacionalidades. En su forma más frecuente apare- 
cen como participaciones en la propiedad, aunque el 
control de subsidiarias se puede asegurar también a tra- 
d s  de contratos financieros, suministro de tecnologia, 
contratos de adminbrraci611, etc. Las empresas conjun- 
tas pueden tomar la forma de asociación de dos o mds 
corporaciones para invertir en un tercer pafs, o la de 
inversionistas extranjeros que se vinculan a inversionis- 
tas locales del pafs elegido para constituir la empresa 
(los socios locales pueden ser una empresa privada o el 
estado anfitrión). 

LOS datos disponibles sugieren que tradicionalmente 
la politica general de las firmas internacionales habria si- 
do mantener un control completo e indiscutible sobre la 
propiedad y las operaciones de las subsidiarias estableci- 
das en el extranjero. Este principio, sin embargo, no se 
habría aplicado rigurosamente debido a múltiples cir- 
cunsrmcias y factores concretos. Esta realidad aparece 
revelada en el conocido estudio de Vernon, segrin el cual 
hacia 1967 las 187 mayores corporaciones con sede en 
los Estados Unidos mantenfan la propiedad exclusiva so- 
bre sus subsidiarias establecidas en Canadá en un 850/0 
de casos, mientras que en Japón y la India ese tipo de 
control ascendia s610 al 35 y 36010 respectivamente.' 
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Para America Latina el mismo estudio arrojó los si- 
guientes resultados: sobre un total de 1.924 subsidiarias 
instaladas en la región, 1.19 5 (620/0) correspondfan a la 
catcgorfa de propiedad exclusiva, en tanto que 562 
(29010) eran empresas conjuntas o mixtas. Sobre el resto 
de subsidiarias no  se obtuvo inf~rrnacibn.~ 

Según datos más recientes entre las 50 cornpafiias 
más grandes del subcontinente controladas por el capitd 
extra-regional, 10 correspondfan a la categoria de em- 
presas conjuntasn2 Y existen indicios de que las corpo- 
raciones estan cada vez más dispuestas a adoptar esa rno- 
dalidad de inversi6n en las naciones latinoamericanas . 

En la base de esta estrategia de promoci6n de las em- 
presas conjuntas estaría la convicci6n (o  comprobación) 
de que el control de una compaiiia no requiere necesa- 
riamente la propiedad total o mayoritaria de su paquete 
accionario. De otro lado, la experiencia habría demos- 
trado que la modalidad mixta conlleva diversas ventajas, 
como ser: mayores miirgenes de participación en el re- 
parto del mercado mundial, acceso a nuevas fuentes de 
financiamiento, obtención de facilidades arancelarias y 
tribu tarias, cobertura sobre riesgos de nacionalización, 
entre otras. 

En el caso de las corporaciones estadounidenses la 
creciente vocación por establecer empresas conjuntas se 
sustentuia, ademác, en la declarada creencia que la cri- 
sis de la sociedad y el estado norteamericanos impone al 
sector de los negocios transnaciondes urgencias por en- 
contrar alternativas de seguridad para sus inversiones en 
distintas zonas del mundo.2 

En America Latina y en otras regiones las empresas 



conjuntas han recibido la aceptación y estimulo de los 
satelizados gobiernos anfitriones. Semejante interds se 
ha venido sustentando en la idea de que la asociación en- 
tre transnaciondes y capital nativo resulta beneficiosa 
para la economfa local en la medida que obliga a aquC- 
llu a otorgar concesiones a la contraparte 10cal.~ ' El 
argumento soslaya que el pafs receptor tendrá que pa- 
gar en cualquier forma la coparticipación en tales com- 
paiiias, y ,  por otro lado, desconoce que la flexibilidad 
operativa que suponen tales empresas antes que en ra- 
zones de generosidad y altruismo se funda en las nece- 
sidades y planes corporativos de expansión global. 

En Latinoamerica el fracaso de esa posición respec- 
to del capital imperialista se ilustró categóricamente en 
la polftica de "chilenLaci6n" del cobre, que adelantara 
en la decada pasada la administración demócrata criqtia- 
na de Eduardo Frei.2 

Empero, en la medida que la lógica de la actuación 
de las transnacionales ni remotamente se deriva de las 
repercusiones negativas que provocan en los paises anfi- 
triones, las operaciones o empresas conjuntas estéín Ua- 
madas a gravitar cada vez mis en el cuadro de la inver- 
sión externa en Arndrica Latina y en otros lugares del 
mundo. Por lo demás, esta tendencia seria confirmada 
hace poco por Henry R. Geyelin -presidente del Con- 
sejo de las Ambricas- cuando expresaba: "NO cabe du- 
da que muchas compañias consideran que las empresas 
conjuntas son el rnodus opemndi del momento actual 
y del futuro.' @ 



La estrategia de la "incorporación" 

La ola de naciondismo en America Latina y el esta- 
blecimiento d i  regirnenes progresistas y populares entre 
finales de los años 60 y principios de la ddcada siguiente, 
constituyeron la base de una nueva "respuesta" de los 
conglomerados transnacionales. La estrategia que 
comenzó a desarrollarse en ese periodo consistió en la 
búsqueda de un nuevo pacto entre tales corporaciones y 
las fuerzas reformistas y modemizantes de la región, tra- 
tando de lograr una hcorporución admitida en los dis- 
tintos paises de la zona. Esta polftica ha sido reconocida 
como la vieja estratagema del "caballo de Troya". 

El fundamento de esta política de "incorporación" 
se localizarfa en el reconocimiento de que, si en el mo- 
mento anterior de penetración y expansi6n capitalista la 
alianza necesaria constituia un acuerdo entre los mono- 
polios y las dlites olig~quicas nativas, en la actualidad, a 
consecuencia del propio desarrollo capitalista en la re- 
gión, se imponen alianzas y compromisos más flexibles y 
con sectores sociales más amplios. 

La opinión de David Rockefeler, presidente del 
Chase Manhattm Bank, en el sentido de que: ". . . la es- 
trategia (de los EUA y los monopolios) deberfa incluir el 
desarrollo politico, el desarrollo econ6mico y el desarro- 
llo social (de los paises pobres)",' O definirfa -a nuestro 
juicio- la filosoffa y el nuevo h b i t o  de la política del 
capital imperialista en el Tercer Mundo y América La- 
tina. 

La aplicaci6n de esta politica cubre el vasto campo 
de la creacidn y robustecimiento de organlaciones e ins- 



tituciones orientadas a defender los intereses de los con- 
glomerados, la difusi6n de una ideologia del progreso 
(del que supuestamente seria portadoras las multina- 
cionales), amen de wesorias y fusión de intereses con los 
grupos dominilfltes nativos. 

A titulo ilustrativo de esta política aparece sugestivo 
reproducir algunas practicas y principios del Consejo de 
las Am4ricas, entidad que agrupa a unas 200 gigantes fir- 
mas estadounidenses con inversiones en América Latina. 

"(El Consejo) -se anota en un estudio- es una espe- 
cie de Departamento de Estado privado cuyo objeti- 
vo principal es coordinar a los gobiernos y a los p u -  
ticulves latinoamericanos (las dlites de negocios, 
politicas, intelectuales, tecnocráticas, estudiantiles y 
obreras), como socios de las corporaciones en una 
operaci6n conjunta polltica, mediante la cual las 
corporaciones multinacionales puedan adquirir el 
status de 'ciudadanos incorporados' en los países 
donde operan. . . (Para el Consejo) el destino de las 
corporaciones en A d r i c a  Latina estd h g d o  al resul- 
tado del conflicto entre dos tendencias locales: por 
un lado, 'el punto de vista modernista', que se puede 
defmir como 'una alternativa para la máxima coope- 
ración internacional'; o sea, la única que supuesta- 
mente conducirfa a una tasa más acelerada de desa- 
rrollo; y por el otro lado, 'el punto de vista tradicio- 
nal', que es considerado como la alternativa 'para 
un camino independiente para el desarrollo' y que 
costaria a América Latina muchas ddcadas, en d r -  
minos de progreso ec~nómico".~ ' 
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Estas premisas doctrinarias del Consejo le habrian 
llevado a elaborar una nueva filosoffa sdvacionista del 
mundo y los individuos. Tal parece ser el contenido de 
las consignas que impartiera para su más amplia difu- 
sión internacional y que se resumen en los siguientes 
puntos: 

"a) La corporaci6n internciond está interesada en el 
hombre mismo más que ninguna otra institución; 
b)  La corporación estimula la bósqueda de lo más 
elevado, que es tan solicitado y tan elogiado hoy 
dia; c )  La corporación permite al hombre una mayor 
libertad personal que la mayorfa de las demás hsti- 
tuciones; d) La corporación internacional es el prin- 
cipal instrumento para sacar al mundo de la tradi- 
cional cultura de la pobreza y llevarlo a la cultura de 
la ab~ndancia".~ 

Este evangelio del capital monopolista se ilustra aún 
más con las informaciones sobre lar operaciones con- 
cretas en America Latina adelantadas por el famoso 
Council. 

Su agenda regional incluye desde programas de difu- 
sión de la ideologfa de las transnacionales entre estu- 
diantes, trabajadores y funcionarios hasta el envío de 
misiones negociadoras con los gobiernos sobre legda- 
ciones y politicas atingentes con las operaciones corpo- 
rativas. "Herbert K. May (ex funcionario del Departa- 
mento de Estado), fue enviado a la Argentina a 'auxi- 
liar al sector privado del país para tratar que la propues- 
ta ley sobre inversiones extranjeras sea un instrumento 



efectivo para el desarrollo de la Argentina'. A Venezue- 
la se envió una misi6n con el mismo fin".l Especid- 
mente a principios de esta dbcada y debido al predomi- 
nio de regfmenes nacionalistas, el Pacto Andino se cons- 
tituyó en motivo de intensa preocupación para el Con- 
sejo de las Américas y las transnaciondes. En fechas más 
recientes, estas entidades actuando a travds de los Chico- 
go boys de la Junta chilena lograron mediatizar una re- 
solución de los paises andinos -Decisión 24- encami- 
nada a reivindicar en alguna medida principios econó- 
micos simplemente nacionahstas. 

La polftica del Consejo de las Américas y las accio- 
nes directas de los conglomerados -que incluyen desde 
presiones y sobornos hasta generosos donativos para 
obras sociales- tienen como objetivo último difundir 
una ideologia que equipara el progreso con la presencia 
de la inversión imperialista y la civilización con la so- 
ciedad de consumo. Esta estrategia expresa un fenóme- 
no cmcial, pues introduce en nuestros países una ideo- 
logia extraña de aculturación y sometimiento. 
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V. LAS TRANSNACIONALES Y LA POLITICA 
EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

En la inmediata segunda postguerra la polftica ex- 
terior norteamericana aparece definida como una lucha 
contra el comcrnisrno zntemuciond, posici6n fundada en 
los temores de Washington a una supuesta pretensi6n de 
dominio mundial por parte de la Unión SoviCtica, a tra- 
ves de la utilizacibn de su poderfo militar y su influencia 
sobre los partidos comunistas y los movimientos de libe- 
raci6n nacional de los paises coloniales. 

Las administraciones de Truman y Eisenhower cons- 
tituyen los arquetipos de esa polftica, la misma que se 
expresó en el refonamiento de las alianzas politico-mi- 
hares  de los Estados Unidos (OTAN, SEATO, Pacto de 
Bagdad), los programas de reconstitución y fomento dd 
capitalismo (Plan Marshd, Punto IV), y unas cuantas in- 
tervenciones de defensa prevent iua del statuquo (Gre- 
cia, Turquía, Corea, entre otras). 

, En la &bita hemisfdrica esa cruzada anticomunista 
de postguerra se traduce en el fortalecimiento del Hama- 
do sistema Ultenunericano, a travds de acuerdos como el 
de Río de Janeiro (1947) -constitutivo del famoso 
TIAR- y el Pacto de Bogoti (1948), que alumbró a la 
tristemente cClebre OEA. 

A esa misma epoca corresponde la defmici6n de las 
inversiones privadas en el exterior -especialmente en las 
zonas perifkricas- como un mecanismo de ayuda econó- 
mica. 

A este respecto, el propio Truman habria expresado: 



"Me parece que si podemos alentar la estabilidad de 
gobierno de los paises subdesarrollados de Africa, 
America del Sur y Asia, podríamos para e! desarro- 
llo de esas áreas emplear el capital acumulado en los 
Éstados Unidos".' 

Aunque en la prlctica semejante cooperaci6n ha ve- 
nido obrando más bien en sentido inverso, tal opini6n 
revela la comunidad de necesidades y objetivos de los 
gobiernos estadounidenses y los monopolios. 

De otro lado, una serie de principios estratégicos y 
mecanismos operativos de distinto orden dan cuenta de 
las articulaciones intimas entre la polftica exterior nor- 
teamericana y los intereses de las corporaciones con sede 
en ese pais. 

Asf, James ~ch l e s in~e r ,  ex director de la CIA y pro- 
minente miembro de la actual administración norteame- 
ricana escribia: 

"La OTAN y la seguridad de Europa Occidental con- 
tiniian entre los compromisos permanentes de los 
Estados Unidos. . . Una dominación hostil de Euro- 
pa Occidentd y el control (hostil) de sus vastos 
recursos acarrearfa un peligro grave para la se 
de los Estados Unidos. La perdida de 
inversiones y oportunidades para el intercambio, y la 
perdida de Euro a Occidental causarfa un encogi- 

mundo". 
P miento intolerab e del área de libertad (sic) en el 

Por su parte, en un documento estratdgico de la de- 
fensa norteamericana se anota: 
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"El arsenal de operaciones (de las empresas multina- 
cionales) trabaja para nosotros todo el tiempo, pues 
su acción osmótica transmite y difunde no s610 los 
metodos norteamericanos sobre el manejo de los ne- 
gocios y las tCcnicas de mercados y bancos, sino 
tambidn nuestro sistema legal y nuestros conceptos, 
nuestra fdosoffa politica, nuestras formas de comu- 
nicación e ideas de movilidad y una buena parte de 
las artes y ciencias humanas propias de nuestra civi- 
lizacibn". 

Charles W. Bray, u n  portavoz del Departamento de 
Estado: 

"El Gobierno de los Estados Unidos tiene como 
cuestión de principio la responsabilidad de re resen- 

presas norteamericanas en ultramar". ' 
P tar en forma eficaz los intereses generales de as em- 

Obviamente, estos principios se han traducido en po- 
siciones politicas concretas y en legdaciones proteccio- 
nistas de las co oraciones globales. 

Asf, el 19 e enero de 1972 Richard Nixon declara- 
ba: 

i! 
". . . cuando un pais expropie bienes nortearnerica- 
nos de cuantfa sin hacer estipulación razonable de 
tal compensación a los ciudadanos norteamericanos, 
supondremos que los Estados Unidos no concederán 
nuevos beneficios económicos al país que haga la ex- 
propiación, salvo que -y hasta que- se haya deter- 
minado que esa nación está tomando medidas razo- 
nables para proporcionar compensación adecuada. . . 
Frente a la circunstancia de expropiaci6n. . . hemos 



de presumir que el Gobierno de los Estados Unidos 
retirara su apoyo a los rCstvnos sometidos a con- P sideración de bancos mu tilaterales de desarrollo. . ."6 

Y Henry Kissinger, en la Conferencia de Tlatelolco 
(febrero de 1974), inauguró el "nuevo diálogou reafir- 
mando esa misma tesis de defensa de las inversiones nor- 
teamericanas en el exterior. 

"Algunos de nuestros problemas míís molestos 
-anotó- se han suscitado en relación con diferen- 
cias acerca de los respectivos derechos y obhgaciones 
de las em resas norteamericanas que funcionan en P pafses an itriones. Por una parte, y de conformidad 
con la Doctrina Cavo, la mayoria de naciones de es- 
te hemisferio a f m a  que el inversionista extranjero 
no tiene derecho a invocar la protección de su - f0 bierno. Por la otra, Estados Undos sostiene que as 
naciones tienen derecho de defender la causa de sus 
inversionistas. Esta convicción se re&& en las esti- 
pulaciones legislativas (est dounidenscs) ". 

Efectivamente, una serie de enmienda sancionadas 
por el Congreso de la Unión ampara y protege a las em- 
presas imperidistas en ultramar. Ejemplos: 

"Enmienda Hickenlooper. 1962. La misma expresa 
que el presidente de Estados Unidos suspender& la 
ayuda al gobierno que nacionalice, expropie o incau- 
te propiedades de ciudadanos norteamericanos. 

Enmienda Pelly. 1968. La misma establece la prohi- 
bición de venta de amas  por parte de Estados Uni- 
dos a los paises que se apoderen, tomen bajo custo- 
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dia o multen a barcos de pesca estadounidense más 
allá de las doce millas. 

Enmienda González. 1972. Por la misma se suspende 
la ayuda a todo pafs que capture a barcos pesque- 
ros nortemericanos".' 

Más alld de las declaraciones e instrumentos legales, 
sin embargo, han sido las propias acciones del Imperio 
las que en forma concluyente han revelado la conexión 
básica entre los objetivos del Estado norteamericano y 
los de las g' antes corporaciones. 

Tal sim f iosis de objetivos -especialmente estratégi- 
cos- ha sido ideologizada como la defensa de los intere- 
ses nacionales de los Estados Unidos, principio que -en 
su nivel practico- ha resultado en un desbordamiento 
ex t ranacional de los aparatos ideol6gicos y represivos 
del poder estadounidense. 

Estos fundamentos de la polftica exterior norteame- 
ricana constituyen las htlaxibles coordenadas de sus re- 
laciones con nuestro subcontinente. 

Para un analista político: 

". . . 1 s  preocupaciones y objetivos centrales de la 
pol itica externa norteamericana hacia los paises lati- 
noamericanos consisten en profundizar afin más la 
'intemacionalización' de los sectores estratdgicos de 
las economias locales y simultáneamente, lograr un 
desmantelamiento de facto del estado nacional, 
reducidndolo, por medio de los instrumentos de la 
'se uridad interna' al papel de mantener 'la le y el 
or f en' (contrainsurgencia). Es decir, se trata l e  que 
las 'fuerzas del orden' se conviertan de hecho en 
fuerzas de ocupación de su propio pais".' 



DespuCs de la ~evoluci6n cubana y su deslumbrante 
Cxito en la construcción del socialismo, semejante posi- 
ción estratkgica ha venido apliclidose con creciente vi- 
or, conjug4ndose ademds con la estrategia geopolitica 

Erasileña de "h defensa activa de la civilizacibn occiden- 
tal", formulada por el generd Golbery de Couto e Silva 
-un ex director de la Dow Chemical en Brasil- así co- 
mo con posiciones similares inspiradas por los Estados 
Unidos a nivel regional. De otro lado, esa estrategia 
constituye la respuesta de los Estados Unidos al fracaso 
de la polftica reformista de la Alianza para el Progreso 
( 196 1) levantada por la propia administración norteame- 
ricana como alternativa a l  socialismo y que, por vía de 

neutralizaci6n de los grupos m& retardata- 
y la asociación del capital trans- 

nacional con las bur esfw locales modernizantes y 
"progresistas", preten <I" iera una remodelación y estabiti- 
a c ión  de los paises latinoamericanos. 

La debacle sin pena ni gloria de la ALPRO no supu- 
so, desde luego, una reducción de la influencia del Esta- 
do norteamericano y las corporaciones en la región, sino 
6nicamente el fracaso del utópico proyecto de amalga- 
mar estructuras capitalistas subdesvrolladas con progre- 
so social y democracia burguesa. 

De ahí que, en plena euforia de la ALPRO los Esta- 
dos Unidos comenzaron a ensayar en la región modelos 
alternativos al reformista, conforme demuestran los 
putschs en B r d ,  Repdblica Dominicana, Argentina, y 
las subsecuentes politicas aplicadas en esos paises. 

Este doble juego de la polftica estadounidense no 
constitufa desde luego un fen6meno errltico, sino más 
bien la progresiva imposición de nuevas pautas de con- 
trol y dominaci6n del subcontinente. 



En efecto, si la Alianza suponla -aunque sea a nivel 
de ret6rica- la pro uesta de un desarrollo asociado en- 
tre equal partners, Pa progresiva superación del viejo es- 
quema de dependencia regional sustentado en el comer- 
cio internacional y el funcionamiento de enclaues en fa- 
vor de un sistema más complejo basado en la penetra- 
ción más agresiva y directa de los monopolios transna- 
cionales, devendrfa necesariamente en la transición a un 
nuevo esquema de dominación regional. Y es que la nue- 
va fase de internaciondización capitalista requer ia mar- 
cos institucionales distintos, que favorezcan el control 
directo por parte de los monopolios de los múltiples me- 
canismos de acumulación ( financiamiento , tecnología, 
mercados, integración, etc.), simultáneamente a un ma- 

or difusionismo a escala regional de las posiciones ideo- 
Lgicas y valores culturales de la matriz capitalista. 

Estos factores y el ascenso del movimiento popular 
en America Latina a fines de los 60 y principios de la ac- 
tual decada, explican la más reciente ofensiva imperia- 
lista, que, s e p n  el plan kissingeriano, buscara la homo- 
geneización ascista del subcontinente, y en cuya ejecu- 
ciÓh se inscriben desde el entronizamiento de dictaduras 
terroristas en Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay (aparte 
del sostenimiento de las preoxistentes en Brasil, Para- 
guay y Centroamerica) hasta los operativos de "desesta- 
bilización" contra regfmenes tibiamente reformistas y 
nacionalistas como los de Velasco Alvarado en Perú y 
Rodriguez Lara en Ecuador; el boicot y las amenazas 
contra Cuba, Panamá, Guyana y otros, así como las pre- 
siones sobre paises como Mdxico y Venezuela, que más 
recientemente exhibieran posiciones simplemente inde- 
pendientes en politica internacional. 

Por razones diversas, el carácter y los objetivos de la 
nueva estrategia estadounidense en Amdrica Latina se 



deriva más n ftidamente del análisis de las dictaduras im- 
plantadas en el Cono Sur. Estos regfmenes se caracteri- 
zan e identifican entre s i  precisamente por su común de- 
terminacibn externa. Contrariamente a las ediciones 
"clásicas" del fascismo ea  Europa, acuñada en el calor 
de fricciones interimperialistas y que buscaran su legiti- 
mación en los- exaltados discursos nacionalistas y racis- 
tas, los regimenes castrenses de los Pinochet y Videla re- 
presentan más bien una respuesta proyectada desde la 
metrópoli, y que cristalizara por la acción de los apara- 
tos burocrático-represivos locales previamente adiestra- 
dos por ese mismo poder imperial. 

Esa generación externa del fascismo latinoamerica- 
no corresponde a una estrategia encaminada a contener 
o corregir situaciones que eventualmente habrian resul- 
tado en transformaciones radicales del orden socioeco- 
nómico vigente en la región, y ,  por lo mismo, en un res- 
quebrajarniento del conjunto del sistema capitalista in- 
ternacional. En el marco del ascenso de los movimientos 
populares latinoamericanos, el mismo que incluso resd- 
tara en el establecimiento de regfrnenes antimperidistas, 
tales eran posibilidades ciertamente concretas, especial- 
mente en los casos de Chile y Bolivia, forzando la cono- 
cida respuesta delos Estados Unidos encaminada a asegu- 
rar el control hemisfdrico. 

Además, la dirnensi6n subsidiaria del fascismo lati- 
noamericano se tiene que interpretar como resultante de 
una serie de otros factores y conflictos de tipo institu- 
ciond y económico. 

Conviene recordar, por ejemplo, que paises como 
Argentina, Chile o Uruguay, en larga evolución histórica 
hab ian estructurado aparatos estatales intervencionistas 
y benefactores, con importantes ramas de .producci6n 
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nacionalizadas, reformas agrarias proyectas o en curso, 
sistemas legales de protecci6n obrera, amen de conside- 
rables presupuestos dedicados a la educación y la sdud. 

En la 6ptka del capital transnacional y sus dtos  
mandos financieros -el FMI, por ejemplo- este tipo de 
institucionalidad -que , por lo demás, hab i a evoluciona- 
do  a situaciones crhicas'en el marco del capitalismo del 
subdesarrollo- remesentaba una forma de ingerencia 
inadmisible en el'funcionamiento de la libre impresa 
-eufemismo con que se designa las operaciones de los 
monopolios- ya que, supuestamente, obstruye las vías 
a la eficiencia y al crecimiento de la productividad. Tal 
constituye la premisa de las recomendaciones metropo- 
litanas orientadas a imponer los r í  idos programas de 1 estabilidad monetaria y el desmante arniento de los lla- 
mados sectores parasitarios (lease estados intervencio- 
nistas). 

Estas 1 fneas ( fridmanknas ) de pol itica económica 
han buscado restablecer supuestas condiciones "nor- 
males" de la competencia, posición que en su traduc- 
ción práctica no ha significado sino crear un acondi- 
cionamiento económico y ex traeconómico (represión) 
para que los consorcios transnacionales -ávidos de 
super anancias en la coyuntura crítica del capitalismo 
mun J d- impongan sus intereses actuando desde el 
propio interior de los paises del área. Es decir, una ofen- 
siva polftico-económica destinada a acelerar el curso del 
nuevo esquema de dependencia regional fundado en la 
creciente intemacionalización del capitalismo central. 

Especiamente en Chile, ~ r ~ e n t i n a ,  Uruguay -aun- 
que tarnbidn en P e d ,  Ecuador, y mas recientemente en 
Mkxico- se ha venido imponiendo esa estrategia del ca- 
pital transnacional, expresado en las conocidas fórmu- 
las gubernamentales de apertura y seducci6n al  capital 



externo, privatizaci6n de la economia, contracción del 
gasto público, liberalización de precios, congelamiento 
de saluios, despidos masivos de. obreros y empleados. 

El efecto más general de estas olfticw ha sido la f imposición de -un patrón de acumu ación que tiene co- 
mo princi al eje y beneficiario a los conglomerados in- 
temacion 3 es. 

Algunas repercusiones espec fficas de ese nuevo mo- 
delo de dependencia serían: 

"Una creciente polarización estructural de las eco- 
nornias que circunscribe el dinamismo a un sector de 
alta modernización y fuertemente monopolizado, 
arrasa con los estratos 'intermedios' y deja librados a 
su suerte a los sectores 'tradicionales'; 

Una orientación crecientemente exportadora de las 
economias, que estrecha cada vez mas la extensión 
de la demanda masiva de los mercados internos; 

Una agudización extrema de los procesos de concen- 
tracibn, centralización y extranjerización del capital, 
y una acentuacibn igualmente extrema de la regresi- 
vidad en la distribución del ingreso; 

Un crecimiento del ejdrcito industrial de reserva de 
proporciones gigantescas, con carac teristica estruc- 
tural y no coyuntural; y 

En la ma or parte de los casos, una incapacidad con- 
sustanci J para alcanzar niveles significativos de cre- 
cimiento". 

El fascismo latinoamericano resdt a, asi, el correlato 



polftico de los cambios, tensiones y distorsiones econó- 
micosociales derivadas del nuevo esquema de domina- 
ción imperialista fundado en la actuación de las transna- 
cionales. 

Es esta realidad exenta de retórica la que ex lica la 
actud polftica exterior de los Estados Unidos f! rente a 
America Latina. De ahf la in enuidad de ciertas expec- f tativas sobre un cambio de ondo de tales relaciones a 
raíz del último retorno de los demócratas a la Casa Blan- 
ca. 

El tiempo transcurrido desde este último aconteci- 
miento permite ya subrayar en el principio de que más 
allá de las palabras o intenciones subjetivas -el discurso 

de Jimmr Carter sobre los derechos humanos, por ejem- 
$0- en a generación de la ~ o l  ítica estadounidense gravi- 
tan cada vez mAs los intereses concretos de las transna- 
ciondes. 

Dentro de esta 16gica se explica el apoyo requerido a 
las transnacionales por la propia administración Carter 
para la aprobación de los nuevos acuerdos sobre el Cana 
de Panama;'' asi como el relativo relajamiento politico 
en la regibn, cuya princi al determinante no sería otra 
que cierto sentimiento !e seguridad 
altos mandos del capital transnacion Jor despues de de los los 
resonantes h i t o s  de la contrarrevolución en América 
Latina. ' ' 

Estos elementos estafan en la base de la fórmula de la 
"democracia viable" o "dirigida" dispuesta por Washing- 
ton para su aplicaci6n en América Latina; novedosos 
nombres que expresan el criterio común a los estrategas 
del Departamento de Estado y los ejecutivos de las cor- 
poraciones de que los pueblos latinoamericanos no están 



capacitados para disfrutar la "democracia plena", lo cual 
en buen romance no significa otra cosa que para el sub- 
continente americano apenas es necesario abrir ciertos 
espacios politicos para la dirimencia de contradicciones 
interburgucsas ,. mientras bajo cuerda se institucionaliza 
la contrarrevolucibn. 

Esta nueva fórmula -igual que la fascista- tendrfa 
su modelo en la institucionalidad levantada por los 
militares brasileños. 

El tiempo dirA si ese modelo sera imitado, o mejor 
impuesto a otros pueblos del continente por la superpo- 
tencia capitalista y su poderosa vanffiardia de negocios. 
Porque si existe alguna verdad en e futuro de AmCrica 
Latina, ella no es otra ue la politica hemisferica de los 9 Estados Unidos se inc inará hacia donde decidan las 
corporaciones internacionales. 



VI. PERSPECTIVAS 

Conforme se ha puntualizado en este ensayo, el capi- 
talismo mundial presenta actualmente S fntomas inequ í- 
vocos de una aguda crisis, en la que se conjugan los 
problemas ropiamente estructurales de sobreproduc- f i  cibn e insu iciencia de demanda efectiva con una serie 
de obstdculos emergentes s o n  tendencia a convertirse 
en estructurales- como la descomposición del sistema 
monetario internacional, la crisis de las materias primas 
y los ener dticos, la inflación a escala global, la contami- !f nacibn de medio ambiente, entre otros. Este cuadro 
aparece tanto más conflictivo para el capitalismo a la luz 
de su confrontaci6n con el sistema socialista, cuya 
exitosa construcción abarca zonas cada vez más extensas 
del planeta. 

Esta constelación de elementos del panorama 
internacional no parece, sin embargo, constituir razón 
suficiente para vaticinar el derrumbe definitivo del 
capitalismo en un futuro previsible. Y esto porque, 
aparte que un regimen económicoaocid ni se crea ni se 
destruye en tdrminos de unos cuantos años, el capitalis- 
mo se ha caracterhado precisamente por su inmensa 
flexibilidad y capacidad de ada tación a las renovadas 
condiciones de la economía y po P ftica mundial. 

Estas cualidades del capitalismo han comenzado a 
manifestarse nuevamente en la actualidad como respues- 
ta a sus dificultades intrínsecas de fwicionpmiento y al  
desafio civilizatorio que le plantea el continuo creci- 
miento del campo socialista. 

Efbctivmente, un conjunto de cambios y reordena- 
mientor inducidos por la política de las principdes 
potencias imperiahtas y los conglomerndos transnacio- 



nales eatarfan orientándose a la revitalizrión y sobrevi- 
vencia del capitalismo mundial. 

A esta realidad aluden los sigaientes ajustes del siste- 
ma capitalista precisados por Maza Zavala: 

"1) La diversificacidn del poder central del sistema, 
pero con unidad estratégica en lo fundamental; 2) la 
rcdefinici6n del rd en de dependencia de la perife- 
ria con respecto r sistema, es decir, ni papel modifi- 
cado en la nueva divisibn del trabajo. . .; 3) la organi- 
zacidn trvlmaciond de lar fuentes de acumulación y 
de ai redhentación. . . utjlizando como bases de 
apoyo los centms dominantes; 4) el desarrollo de 
uno tecnologia menos dependiente de 1a explotación 
directa de recursos naturales. . .; 5) el aumento de la 
proporcibn de productos macroecon6micos (obras 
de infraestructura) con respecto a la producción 
totd de bienes durobles. . .; 6) el establecimiento de 
un nuevo régimen monetario, con un patrón rniilti- 
ph (los DEG, por ejemplo), cotizaciones flexibles y 
reservas diversificadas. . .; 7) un intercambio interna- 
cional mla sometido a regulación mediante conve- 
nios entre bloques".' 

No obstante que cada uno de estos cambios implican 
a'ustes imponantes del sistema, a efecto de deteminar 
e 1 movimiento esencial del capitalismo contunpordneo 
aparece pertinente enfatizar en los procesos de multila- 
cerdEafi6n del poder imperialista y la transnacionaliza- 
ción de la producci6n capitalista, asi como en sus 
repercusiones en la periferia del sistema. 



La nueva articulación del poder impcnnliaa 

Se refiere 21 curso de un proceso global ue, preser- 
vando la hegemonía estadounidensc, ha ven J o incorpo- 
rando a Europa occidental y Ja 6n a un primer plano de 
la econornia y polftica rnuadiaP. Este fenómeno de poli- 
centrismo imperialista responde al propio desarrollo 
contradictorio del capitdismo, pues no se tiene que 
olvidar que td emergencia europeo y mesa se apoy6 

base norteamericana. 
P' en buena medida en la expansión de os monopolios de 

Como uiera que sea, corresponde señdar que esa 
nueva redi 3 ad del capitalismo mundial ha sido consagra- 
da incluso en t tminos formales. Tal constituiría el signi- 
ficado de la citada Comisión Tdaterd, sin duda la 
heni más poderosa del actual cuadro internacional. 

Sin embargo, los expectativas poco promisorias de 
crecimiento de la econom fa c it alista en BU conjunto y CP las diferencias de productivida entre los propios pafses 
capspitabtas centrales (que están conduciendo a 10 
proktarircleibn de algunos niicleos secundvios del 
imperialismo, casos de Inglaterra e Italia), previsiblernen- 
te actuarfui como factores de perturbaei6n de lo cohe- 
rencia y unidad de la politiea imperidsta a nivel mun- 
dial. 

Pese a estas incertidumbres, frente a los pnfses 
tercermundistas el imperialismo habrfa definido ya una 
estrategia de negociación desde la milxima osición de 
fuerza. Td constituirfa la estrategia del d' df ogo Norte- 
Sur inaugurado en 1975 y que enfrenta a las superpoten- 
cias occidentales con una representación selectiva de 
países subdesarrollados y crecientemente depauperados 
precisamente por la acción del capitalismo mundial. La 
asimetrfa de estas negociaciones va a apuntar necesaria- 

compaq
Rectángulo



mente a el statuquo internacional; aunque 
tambidn -di&cticarnente- a empujar el proceso de 
rnundialización de la lucha de c laes  y la impugnación al 
capitalismo y el irnperidsmo. 

La transnacionalizacitn de la producci6n 

Este fenómeno supone la proyección o fuga hacia 
adelante de un sistema acosado por múltiples contradic- 
ciones. A lo que sefiala la historia reciente la pro resiva 

ria 
Pb transnacionalización de la producción capitalista usca- 

". . . perfeccionar al miiximo su propia articulación. . . 
organbdndose de modo (que sea posible) disponer 
planificadamente de recursos, desarrollos tecnológi- 
cos, distribuci6n de producciones y mercados, etc. 
En otras p;?abras, un proceso llevado hasta los llmi- 
tes extremos de monopolizaci6n u oügopolización a 
nivel mundial, como mecanismo de defensa y de 
mantenimiento del proceso de acumulación. De allf 
la fuerza de las grandes corporaciones transnaciona- 
Ics, Uamadv a dominar cada vez mAs el escenario de 
la economia capitalista mundial, como expresi6n de 
ese proceso y como modo necesario de su reorgani- 
zacibn". ' 
De esta suerte, el reordenamiento del sistema capita- 

lista vio supemonopokzaci6n de la economía interna- 
cional eventualmente le proveerfa de una mayor cohc- 
rencia en un momento de impresionante desarrollo de 
las fuerzas productivas; sin embargo, en la medida que el 
funcionamiento del capitalismo está llamado a preservar 



su cariácter de formación contradictoria y sus le es de Ir crecimiento desequilibrado e inarmónico, se mani estará 
necesariamente su impotencia para resolver los conflic - 
tos econ6micosy sociales. 

A la luz de esta erspectiva, el sistema capitalista 
plantea un panorama P uturo harto sombrio para los pai- 
ses del Tercer Mundo y Amkrica Latina. Este pronóstico 
se sustenta en las incontestables circunstancias de un re- 
forzamiento, a traves de una actuaci6n más coordinada 
entre los estados imperialistas y los conglomerados 
transnacionales de la subordinación y expoliación del 
mundo subdesarrollado. En este sentido, la creciente 
gravitación pol ftica de las corporaciones aparece co- 
mo un nuevo y eficaz recurso del mundo capitalista. De 
otro lado, la mayor simbiosis del poder entre estados 
metropolitanos y conglomerados globales se comple- 
mentaria con una creciente dominación consentida de 
las fracciones dominantesdominadas de la periferia sub- 
desarrollada. Tal constitu e y constituirá en el futuro el 
necesario mecanismo de r as corporaciones para avanzar 
en proyectos globales de modernización refleja y apa- 
rente de las Areas subdesarrolladas del planeta. 

El fundamento de este modelo de articulación y do- 
minación pol Itica corresponder fa a la progresiva locali- 
zación de las inversiones multinacionales en el sector 
manufacturero, tanto para complementar fases de pro- 
ducción que re uieren abundante mano de obra y que 
conducen al est a lecimiento de los llamados "emporios" 
industriales -casos del norte de Mgxico, Hong Kong o 
Formosa- como para la fabricación de partes a integrar- 
se a productos finales en las metrópolis, conforme ejem- 
plifica la fabricación de piezas para la electrbnica de Bra- 
sil. 



Estas estrategias de producción identificarfui una 
inequ fvoca tendencia a una nueva división internacional 
del trabajo fundada en el control directo por las corpo- 
raciones de los nuevos procesos industriales que se ade- 
lantan en la periferia capitalista. 

El cardcter subordinado y excluyente de este tipo de 
desarrollo económico coincidirfa, o mejor impondria el 
establecimiento y /o extensi611 de reg fmenes autoritarios, 
eventualmente con fachada democrática, conforme ilus- 
tra el propio caso del Brad.  A lo que demuestra la histo- 
ria reciente este tipo de gobiernos es el que mejor se 
com atibiliza con la estructura y funcionamiento centra- 
liza f o de las firmas transnacionales. 

Asi pues, la manifiesta incapacidad histórica de las 
burguesias satdlites para definir y adelantar una estrate- 
gia autónoma de desarrollo lleva a inferir que la crisis 
tercermundista -expresión mayor de los conflictos de 
nuestra epoca- 5610 podrd encontrar canales de resolu- 
ción en la or anización y lucha del proletariado por rei- 
vindicar sus E ases nacionales e internacionales de deci- 
sión; y,  progresivamente avanzar en la ejecución de pro- 
yectos económicos autónomos -aunque necesariamen- 
te interdependientes- basados en una redefmición de las 
pautas tecnológicas y de consumo difundidas por los 
conglomerados transnacionales. 

Obviamente, esta estrategia no podrd perder de vista 
que -conforme demuestra la historia- el hundimiento 
del capitalismo no sobrevendra- como una "expiosi6n" 

roducto de sus insalvables contradicciones, E sino más ien como un proceso a cumplirse en etapas y 
por "desprendLnientos" parciales, a cristalizarse en la 
medida que la acción organizada y consciente de las ma- 
sas oprimidas del mundo resuelva positivamente el dra- 
mático dilema socialismo o barbarie. 
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