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Por Mortfn LIna res

Este tomo reúne UIlZI sele :cl6n de tfl&,jos presentados de 1993 a 1995 en el
Seminario Interno Permanente del Centro de Estudios Latinoarneric:ano de la
Facultadde CiendlIs PoItticas \1 c;"..;"¡,z,, de lautWI. Se contirÑll asl el recorrido
iniciado con "Los oñgenes" (lomo O que recuperó las primeras reflexiones
slstemiltlcas IUrgidas de Ial!ntemlganles lnIcmIe:s sobre nuestras sociedades, las
cuales comenzaron la conslnlcd6n de WI pensamiento social latinoamericano
definido por el compromiso crílko yla identidad propia; ':1, mM tarde, el tomo
a <¡UI! e nfocó los dos grandes nudos probIem6.ticos preso!nks en la historia y la
.eaIidac1 de America Latina -el 5UbdesarroIIo yla depl!ldelocia- que constituye
ron a $U vez el objeto de abor<lajey propuesta de dos corrienles fundamentales:
el desarrolllsmo ':1 la teoria de la depa>denda, surgidas sucesivamente en la
década de los cincuenta y los sesenta.

En ese re<:arrido, eltomo mnos embarca en UIlZI nueva \1 trasc:endental etapa,
marcada doblemente por un "tiempo" de ascenso del moWniento popular
iniciado desde losa flol ......nta y tamblál por la aparld6n de nuevos problemas
y enfoques. "La Oi!nlr.!llidad del mantismo" es un titulo que alude a ambos
mc>Yimlentos, n"a!5Iniamente <!l'1trelazados: el moulmlomro r/lOl, las klc:has de
ma5IIS que fueron tanlo una respuesta social como una búsql wda de a/temativas
frenle al agotamiento de los proyectos desarrollistal; y e l mOtlfmJenZO reórlco,
que también fue una respuesta soc ial ':1 una b:IsQuecIa, Wl lnlenlo de dar cuenta
de esIIl'IllWa realidlld y constn.dr respuestltstamblál~. Signode esta etapa
fueta~~lares~delas~~~zode~~_como

de Estados Unidos) a este desafio que am<lf\lIZlIbo sus Intereses, poniendo en
peligro su hegemonia y las reIacione5 de poder establecidas.

La intr0ducci6n de Marini {"Ladkada de los setentas revisitllda1 nOl ubica
con claridad en esta etapa tnssomdental: el contexto de la CI'i$i$ del orden
intem!ocion4l lrIstauRIdo en la~, las consI!CUaleias econ6micas para

llItínoamérica, las IlSll'atRgias de reslauRlc\6n begem6n1c.a ""~ Unid05,
los procesos de descoIonizad6n tardia en A/rica, de movililacl6n obrera ':1

'''''



popular a nilld InteJTll'tionllJ , y finalmente WIll breve l'e\Iis;6n de \os proceSOll
de moviJ~í6n e lnsurgenclIl popular que llegaron a cont~ 5ituadones
revolucionarias. tales como 111 RevoIuci6n bolManlI y 111 Asamblea Popular de
1971. 111 experiencia de 111 Unidad Popular en O>iIe !>' 111 R€voIuci6n JX>l)IJ1ar
endinl5ta de 1979 en Nicaragua. Esta Introduccl6n '*'l5arla 'Se completll con
WIll TC!\Ii5ibn del otro aspecto que 5O!ñaIIImos: el del moulmiento te6rico que
lnll= 111 ~ntralidad dellnllnUsrno en este etIlp!l, comoreferente nec:esarlo para
abordar \os probIell'\ll5 que el moulmlento real ponía 50bre 111 mesa. Estos
problemas-eje5 50! ordenan. en este texto, en CI>IIlro grandes unidades temiI~
que ebercen los traoojos 'Seleccionados.

EJ lema de Jo. monopolios" del Estado

Se inc/uo¡en dos ponencias.. En "Los mcnopoIios y 111 5O\leranlllIIIlinollrnericll'
",,", Ana Esther Ceama aborda 111 penelJllci6n de los capitalell monop6lk:os
desde laposgueml Yrecuperae1....Jor de las inYestig.aciona de Jost 1..ul5 Ceoeña
amtrada. en las inversiones extranjeras Y su relad6n con la poIitica. econ6mlca
en Mblco.

En "Imperialismo, subde5arroUo y ClIpi~ismo monopoll5ta de Estado",
Jo5efinll Morales ana/@ 111 trayectoria y 111 obra política. y teórica de Alonso
Aguilar. o.J!>'lU contribuciona deci5iw. se anlran en tres aspectos centndes del
capitalismo mexicano!>, oontempoTineo: el capitalismodel subdesarroIlo,la fase
hi5l6riCll actual del capitali5mo monop61ioo de Estado (desde la teoria leninl5ta
dellmperial i5lTlO) y lIIl1llturaleza de la ai51s actual.

lj Lo feoriUlción de los procesos reuoluc lonorlos

,
Ubicam05 ¡squl tres traooJo$. "Eme51o GJev¡,ra, lrasgtaor en la teoria y la
pBctica", de FranciscoPineda, vaIorila esas dos dimen5iones en las qoe el O>e
rompía las "reglll5 deI)..lego" estabIecida5 Wreconocidas aWl a woes por la il·
quierda). en muchos I>5peetos: entre otros, el de la t!lctlClI Y la estrategia en la
lucha reYOIuciomrla, el de la construcei6n del 5OCilIIismo y el de la ,...,....,Vlacl de
la revoIuci6n COllIinen~ en latirloamérica. En "René ZawJeta: la critica radical
del pc:lOO- y la política' . lucio 0IiveT enfoca !>' analiza con precisi6n \os aportes
de este autor a1r00ed0r de problemas fundamentales referidos a si!Ullcionesde
crisis revolucionarias. El nudo conceptual aq.ú es el de la dualidad de poclo¡res o
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poderdual. elaboradocon profundidad por Zavaleta desde las cIaYes aportadas
por los enfOQll8S de Lenin, Trotsky y Gramsci. La complejll situaci6n con<:n!ta
que Zavaleta llllll1iza para treter de _ "el c:oncepto de estado pr6ctjoo", es la

Revoluci6n boIivillna en dos momentos hlst6rIcos: 1952 y 1971. Pero OIiwr,
como buen docente, 001 propone Intentllr Illgo parecidoa lo que hizo elllUtor
en .... momento: pensar y pe!"n'\OS con los conc:epIoI, _ si sirven paTa
entender la malidad concma. Por ejemplo, el EZLN Y el movim iento~plIlista

",".
"La v\e chilena al soclllIismo: una visión letJospet.tivII" , de Patriclll Olalle,

aborda la experiencia de la UnldacI Popular en 0UIe, Incluyendo valiOl105
elementos de an61isis que a menudo no son suficientemente considerados para
la comprensión de e ste JlTOCfiO. En primer lugar, laprofunda cri$ilI del sistema
de dominaci6n en Chile, derMda del agotamiento del modelo de sustitucl6n de
lmportao;ione:s, que llegó a .... etapa final durante elgob;emo del delTlOCl1stiano
EdwuUo Frel (1964-1970). Pero tambiM analiza el conjunto de mgos y
contradicciones propias que presentaba el mismo proye<;to de la"\Ola chílIlna al
socialismo', pensadacomo pasaje desde elcapllalismo monopolista de Estado
al socialismo, como proceso de constNcci6n gradual de tste Jin reso/ver
previamente el problema del poder. Asl, el limite quelinalmente el gobierno
allendistll no pudo o spasar fue el de basar .... Iegitimldad en el ordm legal e
lnstitueionalestablecldo, y no en la organización masiva del pueblo.

11) El debate sobreel Estado

En este tema se Incluyen dos ponencias. Teresa Castro Escudero presenta
"Contribuci6n para el estudio del Estado, el debate sobre el fascismo y mllitarls
moen América laUna". Analim pr'1I .leIOel contexto, los ante<::edentes hlsl6ricos
(la elapa de uudiUismo miIitM tradiclonaI y el rtIJ8\/O militarismo instituclonal,
inaugurado por el go/pe de 1964 en Brasil) y los referentes teóricos desde los
c:uales se ha ubicado ladiscusi6n. En este úIIlrno niwl Jora'i... la insuliciencia O

inex istencia de una tooria del Estado en Atn6rlca Latina. Abonia luego la
discusi6n especílka sobre la caractemaci6n de las dictaduJas mm_ y la per
tinenóa del ~nnino "fascismo" en Latinoamérica, ublc.a las posiciones y los
aportesde Agustin Cuwa, Theotonio Dos Santos,Gera!d PIeJTe.OIaTkn, Pedro
Vll5koIJlc, Marcos Kaplan, la Esoo>b¡ de FranIdurt, O'Donen rEstado burocr6
tiro autoritario1, Poulanaas rEstado de excepcI6n1 y Marlni, quien logre una
caracterización hist6rleamente mis concreta del Iipo de régimen y Estado
surgidos de la conll'arrevoluci6n en l.atinoamérica.

En "Autoritarismo o democracia, ladlso 'Si6n en tomo al Estado latinoame
rIcano", Gustavo Emerlch revisa la experiencia concreta del autoritarismo, los



golpes y dictlldu~ mtlitares y los gobiernos civiles condkionados~ la historia
reciente de Argmtirvl, para Lego fonTUJ1M hip6lesls lICIlrca de ese tipo de
proa!SOS al Argentina y el rato de la r<lgi6n, I;<lJltradas en í.lItima Instancia en
la lucha (finalmente violenta) ~t", c1as<ls y S<ldora sociales aglutinados en la
decada de los sesenta alrededor de cuatro proyectos a/t<ll'n/ltivos l8Il pugna,
Flnalmomk ena!w, los pTOCll$OS de denooc~@clón quol siglóeron ~ los
<:><:h<lntil, al términode lasdictlldurM militllres, J)llTa distinguir las COrlOl!pcion<l!I

del "estedo democráotico" bllsaOOs en persp<ldivas neoconlTactualislllS, de llqU<l

!lIl concepct6n de "democracia integr.!ll" que debe incorporar distintos llSpedos
o diTl1l8llsiones poIitiClls, económials y SOCillles

UiJ La tl!Ologfa d<llo /iNraclón

En "u historill socilll de Arnérlao l.lltirvl y el origI8Il de la t<!<>logia de la
Jíb<lración" , EnTíQl.le Duss<lI resl!M distinUls etllpas de 1a eonlommci6n y desa
rrollo de estll corrien!<lfundammtlll, desdeellTlOVim.ientode r<lrKM>clón inidlldo
por el Concilio VlltieanoU<ln 1962, hasta 1974. R<lVisa la. fu.ent'ls principa\<lS
de est.. desam>llo, asl como los puntos de discontinuidad, infl<lxi6n Oruptura.

MiguolJ Concha, <ln "l.ll teologill de la liberación", ToOll aclara asp<ldos
C<!nlr.!l<l. que 1a c:onsl;tuy<lII, ..n susdlmensionesdiscursivas, le6r\c¡\s yp~.
Ubica llsi 1a media<.16n soc:io-l>.wítiea, la 1T'I<ldillci6n hermenéul\ca y teoI6glca,
Y ia mediación prbctica por 1a quol estll t<lOlogÍll, " quol vierll! de la a.ccl6n, """","
a 1a acción y pt<kl\camenk: el nivel popo.dllr, el paslOTll! y <lI profesional. De
J)llrticul!Jr ¡nk m <!S la (.!Iract<lr'lz&Ción de la m<ldiacl6n socio-analitk:!l, a partir
de 1a cual H iuodllmmta la incorpoTllct6n -rTIllterial y CI'itiea- de las ei<!ncias
sociaI<ls, pero lllmb;én elrechllro lila sociolog'lll funo:íorIllIista y lilaS limitadonn
de las teorias socioI6gicas de la marginlllidlld, as! como la inoorpof&(:ión del
método socw de anili.is"g<m~", ~ tanto pl"O\'M c:bws I)lInl oor
tullO'" d<l probI<¡mas crucial<ls de in~lll social, como es<lI aso de 1a pobreUI
vista como ·un f<lf>ÓJTl<lno socilll y confIictiYo de opres;6n 4Jll, 1)lIl'a su supera
ción...~ige un sislen1ll eltesnc al uplUllismo nberal".

La nuevas corrientes

!) El ""'dog<mf.mo

So! ubk:!IlIqUi <llllrt1culOde Rodrigo Mllrtíl'M!Z &racs: "El do!bllte sobr<! los modos
de producción y 1a contribución de Cllrlos 5'lmpat AswlollÍlln". En él se



recuperen anal~iCllmentelos epcrtes de este Investigador que, centrados en
1~ historia econ6mico-social de la Colonl~, tle""n Import~ntes Imp liCllcione¡
en la profundizaci6n y difeMnCiaci6n de conceptos centrales, como los de
formaci6n econ6mico-sociaI, modo de pmdurrl6n y sistema. econ6mlcQ. Se
plantea asi una sah.dable rwisi6n de estos conceptos -que a menudo sedan por
sentedce- y se formula ""'" clara critica ~ la actitud de subordinar lo te6rtco ala
urgencia poIitica InmedL¡¡ta, de partir de un a priari politico desde el cual se
forrnula una hipótesis od hoc, "a la medlda de la necesidad". Frente a esta
tendencia. se valoriza el principio metodo!6gico seflalado por Assadour\.)n:
"junto con afiMr la generolMotI Obsll'OCta previa, COllIIlene asimismo traooj,llr
sobr2 la totalidad eroplrlco para no inaJnir en el salto a otra absrrocción
¡maglnorio". Esto es, se NqUlere de undoble trabajo, orientado aentender lTH!jor

los conceptos y estudiar mM a fondo la realidad. Respetar e inwsllg~r la
especificidad y el complejo entrelazamiento de "lo externo" y "lo interno", es el
ven:ladero sentido del "endogenismo" de este autor.

¡il El neodesorrollismo

En "El neodesarrollismo: Prebisdl. Furtado y Pinto". J~ime Estay presenta
primero los aspectos generales de esta coniente de los ab setenta que
incorpor~ nuevos elementos importantes, ante las inocultables realidade. e.:o
nómicas. sociales y poIilicas que desmintieron ya desde los a/los sesent~ las
optimi.tas previsiones del proyecto desarrollista pensado en la dkada de los
cincuenla . En un planoglobal, se ~mplia el~po de e$lUdio Meiaaspectos no
econ6micos. buscando unaart>;ulaci6n entre al aniIIisis eeon6mico Y la revisión
de las estn>eturas sociales y de los sistemas poIitlcos. Los objetivos de equidad
ydemocracia se incorporan, ya no comoconsecuencia l6gica del desarrollo sino
como componentesnecesencs o Inch..oso condícior>es previa•. Pero ).mIo a estos
cambios. se ratifica la Wlb!Jidad de un desarrollo capitalista aUl6nOTno de
I..atinoamériCll, la importancia de la Industrialización como medio, y el Pl'pe\
central del Estado como activo agente p1anif>eador, organizador y promotor de
una actividad econ6mica orientada I\al:Ia el "Interes general ". A partirde estos
aspec105 ge"",ales, Jaime Estay prolundi131uego en los ra5g05 prop;os de cada
uno de los autores seflalados, resaltando el concepto de "heterogeneidad
estructural" formulado por Anibal Pinto, SUSdimensi0ne5 y lanecesaria ...laci6n
contradictoria entre los "polos desam>llados y los atrasados", tanto entre paises
como entre rames o actMdodes econ6micas a su Interior.

En "El pensamiento económico radical-desarrollista en México", Alejandro
Átvarel ~nal;U1 una ""presión concreta de esta coniente que denomina "ver-



tlente intelectutd estataldesMroIIistade 1zqIJieI'dII" repraentada por ozamomisla$
como Rolando Ccn:leRl, Cllrlos TeDo y otros. Para ello ubica cuatro momentos
claves que corresponden a momentos critic:os en las poIiticas econ6mials y la
situad6n poI'otic:a y soclaI de Mi\Kieo: el agotamiento del pBtr6n lIUSlitutlvo de
importll<:iones a fines de los años sesomta, los lbnites del reformismo poIitic:o y
econ6mico a principios de los setenta, ellTacaso de la pQlitica echeverrista de
"desartolJo compartido" y, fInalmente, el~ enlJ1lla lila nKIonaIista y la
lila neoIiberal que, para los intelech lII!eo nadonal'<lesam>llistas, con/igur61a "di$

puta por la nac\6n" a principios de los años ochanta. Finalmente, nos señala la
puado;" y el calIe)6n sin salida de estos intelectuala -hoy llIdscrilos a la ).os
liflCacibn de las privalizaciona, la desreguIac:\6n y el "adelguamlenlO del
F.s0do"!.. derivados de SU falta de wnsistencl!l poIltica.

m} El neogromscfcmlsmo

Este apartido comprende dos !l'abajos. Jaime Osorio, en "El gramscianlsmo en
AmériCll Lalina' castrea dos aspectos dellelTlll: primero, el oontexIo l1is16rico
en el CUCII sedi~ y JX>])IJ1ariza a GIMIISd en nuestros paises; segundo, e1lipo
de in!er¡::>Maci6n que se ha privilegiado tobnI 61. En el primeT punlo ubica la
oleada de golpes mUitares de 1964 a 1976 y, en Europa, los crecienles
~lentos a los regimenes burocrtt.!IooI $la\inlstas. IlCOITIpal\ados a
mmudo de la búsquoda de una propuata socialistade~, que tuvo en
este autor un punlo de leferencla central. En el segundo aspecto, loma como
...f"",1Icia la difundida inler¡:m!tad6n hecha porJuan Carlos PortantIero en Lo.
usos de Gromscl. abon:lando la dislincl6n gramsciana enIT.. "Oriente y Occ;t
dente" como situaciones 11ist6ricasma~ por dislinlas ralaciona II~
específICOS Esudo-sociedad civil. Pero también señala con claridad las Umitaclo
nes y problemas de la inlerpretaclón de Portantiero, entre 0!Ia5, las referlda5 a
la diluciónde los Umites entre el Estado lila socje<Lyl cMI. II de la especificidad
de los lipos de poder prewntes en ambos.

Enriq.Jot Rajchenbarg:, "" "Gramsci en M6xico: el caso Pareyra" ceninl al
interés en la lectura de Gramsci hecha por Carlos Pereyra y en la aplk:ad6n que
l1iwde los conceplosgnomsdanos para ~l aMlisisde larealidad mexk:ana.Traza
daRlrnet1te las posiciones de Perey¡a "antes de Gramsct" yel weloo o Inversión
que Implicó desplazar el eje cenITal de aMlisis, del Estado a la sociedad dvU.
JWltO con los aspectos Inl'lOYlll:lores de IUS indagaciond. señala IIlmbim su
desli2amlen1O l\ac:Ia una c:oooep::ión graduaIista, Wl(:uIada. a la difuminaci6n de la
diferencia entreel "poder poIi1ioo" propiodel Estado.y lasottas fonnas de poder
sin dt.da existentes en otros espacios de la sociedad.



La critk:a m ilitante

C»mo el texto ...te capitulo que incluye dos trabajos. En "Agustin Cuwa E!n le
""'maria', Raqud Sos.. wIoriza le unidad llital que configura le tJwo:!ctorill de
ale autor, sus bUsquedas .. lndagaclona criticas que partiOIron di! Fn'Nio< p<!ro
k.Je:go abercaron " 1...Iltinoaméricll, as! como sus dl!fin\clona rigurosa,. A pIlrtir
de sus~, "" pIlrticu1a. El d~$Drrollo d~1 C1Ipl/ollsmo ~n Ami rlco Lotlno,
car&Cterlza esta, deAnlcionnQUOl siempre buscaron m elo;onogmientohistórico
y la, t<!Sis marxistas WI/I base pIll'II comprender .. impulsar 1M luchas populares.

Nildo o.Ouriqua, en "FIorOIStan Fl!'nWldes, la sociología militante", esb:>la

la tray<i!ctorill y la amplía obn 00 uno de los ""'joTes representantes del
pens!lmiento sociol6gico b:as....lX>, caradm:zado por su presencia altica y su
esln:l1a lI\l1cuIación poIitica con les b.Jchas populares. Rut..... su p<!liodo di!
formación enee 1941 y 1953 -que lItS también el di! los comienms dO! la
soclolog'la brlIsilefla- y su compromiso 0IJl el combate po. la democracia y el
CIImbio social, a ntes y después del golpe de 1964 hasta la actualidad. Ese
compromiso """ defirle WI/I "socloIogia militante" ee revaloriza hoy frente al
a5CenSO de la "sociología del orden" desde los am ochenta.

Borges decla -y alguien gIIT3.bate6 hace poco en una barda de 111 Facultad de
Ciencias PoIiticas- """ p<!nsat E!S elpbtcer mil, complejo que existe. Pensar con
~stDS autores -y a wc:es contra eIos- es también~. puntos mil, altos del
terreno pIll'II tmar di! w. mú alJl¡ de la espesll niebla ldeoI6gica reinantE! e
intenta' construir, pacil¡nIe y coI«t¡va",.mte, respuesta' nuevas frente a le
realidad actual de Latinoamérica.
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