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EL NEOfASCISMO EN AMERICA LATINA* 

Alvaro BRIONES** 

..	 RESUMEN: La actual crisis internacwnal del capitalis'l1lO ne
cesitara, como uno de sus mecanismos de superacion# de un 
nuevo esquema de division internacWnaI del trabajo, 10 que 
tendra como consecuencia en America Latina el desarrollo 
de regimenes «neofascistas». En esc marco se describen las 
principaJes tendencias advertidas en ·los paises latinoamen
canos en los ultimos meses. 

I'.	 La situaci6n internacional y 14 
Cilry1untura latinoamericana 

Despues de un largo periodo de bonanza, que se inici6 de manera 
definida luego de 'obtenidos los acuerdos monetarios de Bretton 
Woods que tenninaron de proporcionar .a los Estados Unidos las he·
rramientas necesanaspara convertirse en una especiede monopo
tencia y crear -las condiciones para una monumental expansion de la 
produccion y elcomercio, el sistema imperialista mWldial comenz6, 

* La primera version fue redactada en enero de 1975.
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27 26 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

nitidaniente a mediados de la decada de los sesenta, a sufrir los efec
tos naturales del propio proceso de acelerado crecimiento anterior: 

'la inevitable recesi6n. 
Esta tendencia se present6 primero en la que aparecia como la 

economia mas poderosa -aunque a esas alturas ya no la mas dina
mica-, Estados Unidos y fue enfrentada en sus inicios en ese pais 
recurriendo al mecanismo de los deficits presupuestarios fiscales que 
indujeron la expansi6n conocida como «boom Kennedy Johnson», 
sustentada en buena parte no tanto sobre bases reales como sobre la 
especul:~.ci6n financiera que a partir de ese momento, co~enz6 a ca
racterizar a la' econ6rnia norteamericana. '\ 

El mecanismo del deficit fiscal -relacionado fundamentalmente 
con el gasto militar y en este caso concreto con la escalada de la 
guerra en' Vietnam~, demostr6 una vez mas que cuando no esta 
asociado a un aumento de la inversi6n real, termina por convertirse 
s610 en un eleniento de presi6n inflacionista. 

En los Estados Unidos, las tendencias recesivas encuentran su 
explicaci6n ultima en 10 mas profundo de la, esf~r~ productiva de 
su economia, en los,elementos que materializan, la C;0~~adicci6n fun
damental de un' sis~ema que al socializar crecilm,tep;tentesus procesos 
productivos ,es incapaz de evitar una contracci6n rela4"ade los mer
cado~ explicada por la apropiaci6n y distribuci6nde ,esa producci6n 
por parte de, un grupo cada ve~ mas reducigo., En ,~s~:c.ondiciones, ,,. 
un mecanismo de alta efectividad -perode,alto"ri~go-- como 
resulta ser el deficit fiscal, no podia sino servir de estimulo incom
pleto para una situaci6n que reclama soluciones relativamente 
mas permanentes como puede ser, aun en el marco de las relaciones 
econ6micas capitalistas, una redistribuci6n progresiva del ingreso. 

Planteadas asi las cosas, el estimulo fue asimiI:uio por las grandes 
unidades empresariales a traves de un crecimiento' fundamentalmente 
nominal de sus tasas deinversi6n. Ante una d~~;;~:d~que ~~ crecia 
realmente, las ganancias capitalistas fueron destinadas mas bien a 
a\:)sorber empresas que ya se encontra1;>an ,prqpuciendq, antes que 
aaumentar la oferta real incrementando el af:;tivo,fijQ ode: ia econornia. 

Resultado: ,las" tendencias recesivas fuerqn'enaumento, pero 
a:eompafiadas de otro jinete apocaliptico de' las economias' capitalistas, 
la inflaci6n, provocando con ello, entre otrali' ditasttOfes, la invenci6n 
de un nuevo termino del tipo que de cuando en cuando los tecni
cos del estudio de.la, econornia se sienten obljgaPos fi. ~acar a relucir 
a ,fin de ahuyentara los espiritus simples I la<fiestML!laciOn». 
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Enfrentadosa'esta'situaci6n, los sectores dominantes, en Estitdos 
Unidos se vieron obligadosa recurrir a .Iamedida: 'hetOicadebusCar 
una: ampliaci6n de merc-ados mejorando su capacidad de: c6rnpetici6n 
internaciomil, 10 que llevo a recurrir a sucesivas devaluaeiories que 
afectaron;al d61ar 'ei'r'dicienibre de 1971 y-febrerb 'dt't1973, returlio 
Con el que simultaneamente' destruian el oidenmuerito tnoriet3:rio 
establecidoeri Bretto"a Woods, que Ie habia servido 'de'stistehto en su 
expansi6n anterior:' -: ': I:, ':", , 

Este mecanismo que, en la ~edida que s610 iricide eri'ii"situad6n 
a partir de 'ajuStes C eli'Ia esfera de la distribud6'n, i-esurta' tari arti
ficial como cl delbs defiCits' presupuestirios',sirVi6 :ape#aS:de breve 
j:>alil!-tivo a 'las- tendencias rec~ivas en Estados UiiiOos;:a.ia: vez que 
contribuy6 'a predpitar lacrisis en Europa"y laj>6ri: p6r'la vIa de 
la reducci6n de los mercados yel reajUste autb'riiatic6 de ~os precios. 

De este modo,li'recupetaci6n de la econoinia capibl1~sta:dtirante 
los alios 1972 Y1973 no fue sino el preludio de'lacrisiique' se desat6 
durante J974 y que no afecta 5010 a las EStad~s "tJnidos sIno al sis
tema capitalista ihte'illacional en su conjunto; 'tOn caratteristiCas inu
cho mas gfaves"que 'l~s que 10 expresamn ert'el periodo anterior. ' 
, Esta' sitUaci6n'de ~risis' econ6mica -que"~Vdeb~"ilevarnos al 
error de suporier llil'inevitaWe holocausto 'firi~ per sisiei:rianiotivado 
5010 -por la fuerq"d~ sus_contradiccion~,ec?n~)JJi.ic~?1~' que a fin 
de cue'ntas vendI;ia_ ~ rept:esentar la misIIla actif~q.".v.o}untarista de 
al,gunos apologista$ q\le, embriagados por et~I?lep.<:I:Qr del a~ge 

de post-guerra, v~iiclna~n su ete~ida.d-:-,~~"prov?9~4q"comoes 
n~tural, u?a ag:uq~crisis politica en la ~~~tllf'!-.de~ sisfe~a de do
mmaci6n mternacIQnal que representa el Impenallsmo moderno. , 

Esta ~risis se, e~presa en ~l i()rtalecimie~to~e'ia.:ti~o.cl~ ,'j~' capacidad 
negoc,iadora '(eco~6mica y po!itic~)qtie ante,)i ,dehifi~,a4' de las 
poienCias imperialistas experiinentan los paisesd~pen4ien~~, sqme.!i
dos a su dominio. Esta situaci6n, expresada en, 'el,'irian~jo de los 
precios de ias materia:s -prim~ cometizado a' ~jb'te~r 'pot' los paises 
productores, a ,la yez qu~ ,en la progiesi.v,a ~aj:>a~ida~: de estos p3sses, 
en asociaci6n con' ef bloque socialista, de conforinat un sOlido frente 
de impugnaci6n a las potencias imperialistas en las organizaciones 
internaci(i)nales/ no ,representa sino un auge del ,nacianalismo- como 
nonna' en las.'relaCiones internacionales aCtuales.' : ' 

. ..; ... ~. 

;... 

1 Esta nUeva capacidad' permitio' a estos paises la'sand6n a ,Israel eli la 
UNESCO; la suspensi6n de' Sud Africa· de la Asamblea.- General de las NadO"' 
nes Unidas, la condena a la dictadura militar chilena I por: ims transgresiones~a 
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Pero el nacionalismo en el seno de sociedades divididas en clases 
antagonicas, de las cuales algunas no representan sino los intereses 
del propio imperialismo, necesariamente ha debido provocar una 
division entre dQS importantes corrientes que actualmente caracteri
zan politicamente a los paises dependientes; de una parte una version, 
fortalecida por la coyuntura intemacional, del ya conocido naciona
lismo desarrollista y populista; y de otra una forma nueva que, a 
fin de no caer en -la expresion contradictoria de «nacionalismo pI'O-' 
imperialista:., preferimos llamar neofascismo. 

La oposici6n de estos «nacionalismos~, que adopta la forma de 
una pugna interburguesa de alcances intemacionales, ha ido en au
mento paulatino en la misma medida que se ha -agudizado la crisis 
del sistema en su conjunto y, localizada principalmente en America 
Latina, zona caracterizada por estrechas y bien definidas relaciones 
de dependencia con el imperialismo, ha llevado al continente a 
ocupar unlugar predominante como foco de tension intemacional. 

Esta tensiOn intemacional ha permitido contemplar expresiones 
. de histeria anticomunista y crueldad en el aniquilamiento de oposi
ciones politicas --<Iue en el caso de Chile alcanza niveles de geno
cidio-, totalmente desproporcionadas con una epoca que, al menos 
para las grandes potencias, debe ser de «distencion:. y que resultan 
particularmentesignificativas si se considera que estin localizadas en 
paisesque se han caracterizado, a 10 largo de su historia, por su 
acendrada raigambre cultural 0 ricas tradiciones de respeto a las 
libertades democraticas y capacidad de mantencion de la estabilidad 
politica. Al lado de estas expresiones reaccionarias y barbaras, se han 
producido tambien avances insospechados en algunos paises en mate
ria de reivindicacion nacionalista del control de las economias, que 
tambien resultan llamativas por el contraste queofrecen con el ca
racter de las relaciones mantenidas por ellos hasta no hace mucho 
con el imperialismo. . 

La explicaci6n ultima de este complejo de relaciones, como la de 
cualquier problema social, reside en la base economica del sistema 
que, en este casoJ esti determinada a su vez por los elementos que 

los dereeh05 humanos, el recibimiento por parte de la Asamblea de Vasser 
Arafat, lider de la Organizaci6n para la Liberaci6n de Palestina y la apr!> 
badon, por la misma Asamblea, de la Carta de Derech05Y Deberes Econ6rni
cos de los Estados presentada por el Presidente de Mexic~({.&ui8Echeverria. 
Medidas todas aprobadas en el vigesimo noveno periodo de sesiones, presidido 
por un caracterizado .representante de la linea den:er--mundista>, el-canciller 
argelino Abdelazia Buteflilta. 
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la coyuntura intemacional Ie inducen como consecuencia del carac
ter dependiente de su desarrollo. 

2. N eojascismo 'Y neonacwnalismo en America Latina 

Del conflicto entre dos tendencias como las que anotabamos antes 
en relacion a America Latina, asi como de cualq:uier contradicci6n 
planteada respecto de modelos de organizaci6n econ6mico-social, es 
necesario dilucidar cuaI de los polos del conflicto se corresponde 
con las necesidades de mantenci6n, en su desarrollo, del sistema vi
gente, y cual atenta contra el. 

En el caso que estamos estudiando, siendo los dos modelos pre
sentados esquernas de desarrollo capitalista, no pueden sino ser con
siderados desde la 6ptica de las necesidades de adecuacion de las 
estructuras economicas a las exigencias que plantea la reproducci6n 
del modo de producci6n capitalista dependiente. De esta manera, 
debe definirse cual de ellos cumple objetivamente el papel de meca
nismo de mantencion, insistimos, en su desarrollo, de ese ordenamiento 
social, y cuaI representa solo un elemento de relevancia exclusiva
mente coyuntural, incapaz de satisfacer esos requerimientos. 

El capitalismo dependiente, por propia definicion, esta. condicio
nado por el desarrollo de las potencias imperialistas dominantes y, 
por ende, a sus crisis y desequilibrios. Este fen6meno explica que 
uno de los primeros efectos de la perdida de dinamismo de la eco
nomia norteamericana -superado el periodo de auge de post-Se
gunda Guerra Mundial que se sustent6 en buena medida. en la 
expansion estadounidense hacia Europa-, fuera la busqueda de 
nuevos mecanismos de realizacion de ganancias via acumulaci6n 
de capitales a traves de inversiones en sectores de mayor dinamica 
relativa en las economias bajo su dependencia directa. Por esta rawn 
el sector industrial de las economias latinoamericanas paso a ocupar 
un lugarde preferencia como destino de la inversion norteameri
cana,2 a la vez que se aceptaba como formula de traslado de capi

12 En el periodo 1955-68, la inversi6n direeta norteamericana en la indus
tria manufacturera de· las economias latinoamericanas creci6 a una tasa .acu
mulativa anual de 7~9 por ciento en tanto que el sector de rninerla y fundi
ci6n 10 hacla s610 a 3.6 por ciento y la inversi6n total a 4.0 (calculo efectuado 
sobre la base de informaci6n del Surve1 of Current Business; Office of Business 
Economics, us Department of Commerce.) 
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tales de un 'sector a otro, la sociedad e incluso,.en algunos casos, la 
expropiaci6n total de sus propiedades en el sector primarioexpor
tador de estas economias. 

Esta f6rmula tiende a caracterizarse por un elemento que dife
rencia el proceso que genera, de todo el desarrollo anterior de la 
industria manufacturera en el continente. ' 

Dicho elelllentoes la base tecnol6gica que fundamenta. el proceso 
decrecimienfo·i.hdtistrial que, en este caso, no consiste ya e~clusi
vamente en 'foimas tecnol6gicas obsoletas traspasadas por las em
presas tranSnacionales, a sus afiliadas. 0 subsidiarias operando en la 
niism~ ram.a ii'idiistJjal' en los pa:ises dependient~s, sino que, en b~ena 
parte de los casas," de tecnologia de avanzada ,en 'esas ramas. Est~ 
situaci6n representa la culminaci6n de una serie de medidas de poli
tica econ6mica' y transformaciones sUfr!das por la economia. norte
americana' corrie; efectode los intentos de paliar Ill. situaci6n cntica 
que la oomicnza 'a afectar justamente en los primeros aiiOs de la 
pasada dec,.ida. '. . 

En efecto, antes de que esta caracteristica
J 

d~ la inversi6n extran
jera comeIlzaIa. a ll.lanifestarse con todaevidencia, el capital norte
americanq,' ademas, pe ·insistir inicialmente en. las. antiguas,modali
dades de inversi6n. en los .paisesdependientes, .procur6 desarrollar 
nuevas. formas de' aCumulaci6n al interior de su propia economia, 
expandiendosehoriionfalmente hacia otms ramas industriales y aun 
a activid34~ pr04~ctivas no industriales, tot~ente diferentes a su 
Campo original. de desarrollo. Este fen6I?eno, que dio. lugar a la 
caracterizaci6n de lei. empresa como conglomerado, surgi6 muy ligado 
al desarrollo de las tendericias especulativas en el sen<;> de la economia 
horteamencana, .~tirnuladas por la politica monetaria expansionista 
con que se ttat6 dc'frenar la crisis que Se iniciaba. Pero no obstante 
ella y el hechoque efectivamente en muchos casas esta expaIiSi6n 
horizontal tuviera 'uri'fininmooiato especulativo, la conglomeraci6n 
de la erripresa represent6, en ese momento, laforma neeesaria para 
13. mantenci6n del proc:esode ieproducci6ri capi6ilista y,' por 10 tanto, 
una forma historicasuperior de organizaci6n de la empresic~ los 
cCntrosim'perialistaS. .' . 

No obstante todos los esfuerzos, este hecho fue incapaz de indu
cir una nueva, dimimica. a la economia norteamencana" comoresul
tabaevidente, que'tampoco 10 haria la expansi6n hacia'los paises 
depen9:ientesc~rifo..rme:'a·los viejos'esquemas de cCS:i6il'de tecnologias 
a \feCes 11~ainent~.6bsoletas, .. para Ser. titi.liZad¥. ~Il' el d~atrollo d~ 
sectoreS industriales que repetian Ia estructura illdustrial del centro 
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dominante. ;Era necesario, en· consecuencia, establecer. una. nueva 
forma de desarrollo de ·la .empresa .en .los paisesdependientes". que 
sin alterar la estructurade doIninaci6n" que representa la relaci6n; 
de· depenciencia,. pe!ffiitiera aprovecharal m3.xi.mo la combinaci6n 
entre la manode. obra «barata» disponible en esas economias y Ia 
tecnologia de ·avanzada .controlada monop61icamente por las empre
sas. transnacionaIesy ,e.n vias de conglomeraci6n. 

Fue justarnente la.conglomeracion la que facilito una soluci6n del 
problema, puestl>'que'desde el momenta que una empresa que opera 
en marcadas condiciones monop6licas, conttola tambien i1'lternacio
nalmente mas'de ·tina'rama 0 subrama industrial, puede desatrollar 
uria nueva divisi6nintemacional del trabajo a su propio interior 
cediendo no ya tecriologia obsoleta en la misma rama industrial ert 
que opera en su pais de origen, sino el monopolio de producci6n de 
productos -<pie en determinados casos puedeniricluso representar 
la producci6n" de toda una subrama 0 rarna induStrial-, para ser 
producidOs almcis alto nivel tecnol6gico en la subsidiaria instalada 
en un pais dependiente: De esta manera una nueva divisi6n inter~ 
naciohal del traba'jo lipareci6 en el horizonte como uno de los meca~ 
nismos, entreotros,' c:fue el imperialismo esta empleando para eni 

frentar lacrisis.. 
Sin embargo, los efectos de la aplicaci6n de esta nueva divisi6n 

internacionaldel trabajo en'los paises dependientes van mas alIa de 
su simple apoitea lit. superaci6n de la crisis capitalista, llUesirri
plican la necesidad' de UIia recitructuraci6ri de todo el orden juridico 
politico, superahiki con creces sus exclusivas repercusiones en el 
plano econ6iriico: 

Si revisamoS el -ProCeSo que ha generitdo su aplicaci6n, a' partIr 
de lOs cambioo' 'que' introduce en la baseecon6mica de las sociedades 
dependie,ntes, se puede constatar que la esencia del mismo involucra 
un procesodeooncentraCion y eXclusion progresivos. Esta situacion 
estaexpliciida,en primer lugar, por la ori~ntaci6n de laproducclon 
industrial, irie~itableinerife desaiTollada h,acia la producci6n de bie
nes de c<>.ii.i;Unio d~ddero (recu~rdese' qu'e se trata del tipo de pro~ 
duct<> qtie a"tra~es"de .l~ aplicacion qe~eCnologia de avallzada~
tisface las .neeesidades de consumo en los paises industriali2-.ados) ~ 
en Jriuehos de lbS"<:~ de e~dente; wac-fer suntuario que, dadas las 
condiciones'lotaIes "enIOs paises dependientes, satisface prefereiit.e~ 
mente lademanda :d~ los seetoreS de nicis'altos ingresos. . .... 

'La'tetriologia 'crripleadatierie p<>r su parte una serie de efectos 
iInpOrtant~en;er'plano eCon6mico, siert'do los principalesde' eBbs 
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los relacionados con su incapacidad para absorber la abUndante mano 
d.e obra ~isponible en estos paises, a la vez que la redistribuci6n re· 
gresiva del ingreso que este hecho provoca. 

La misma ealidad de la tecnologia empleada plantea una crecien
te diferenciaci6n entre ramas y subramas al interior del sector indus~ 
trial, detenninando la existencia de un sector «modemo» 'altamente 
monopOlico, que se constituye practicamente en el unico capacitado 
para experimentar un crecimiento real, a. la vez que un mucho mas 
vasto sector que produce a niveles de productividad relativamente 
mas bajos sobre la base de tecnologias atrasadas en relaci6n a los 
niveles tecnologicos intemacionales; que fabrica bienes destinados a 
satisfacer las necesidades de sectores cuyos niveles de ingreso se ven 
rapidamente deteriorados y que, en consecuencia de todo ello, expe
rimenta una creciente situaci6n de estancamiento. 

Una situaci6n de este tipo involucra dos elementos correspon
dientes al proceso de acumulaci6n necesario para su desarrollo. 

De una parte, la necesidad de recurrir al capital extranjero tanto 
bajo su fonna de tecnologia materializada en los nu,evos equipos y 
maquinarias, como tambien exp'resado en aportes de capital directos. 
Por otro lado, el hecho de que para sostener una demanda efectiva 
sobre la base de un sector tan minoritario de la poblaci6n, se haga 
necesario que la tasa de ganancias por unidad productiva sea awnen
tada de manera considerable,. 10 que lleva a una inevitable situaci6n 
de superexplotaci6n de la clase trabajadora, que se con.vierte en el 
otro' pilar del mantenimiento del proceso de acumulaci6n. 

Enfrentadas a esta misma situaci6n, es decir a la inevitable con
tracci6n	 del mercado, estas economias deben fonosamente. buscar, 
aden1as, una amplitud de su comercio de exportaci6n, sobre 'la base 
d,e .aquellos. productos en que comienzan a desarrollar una nueva 
especializaci6n. 

Todos estos elementos configuran el caracter concentrador y ex
cluyente del modelo que se desarrolla. Concentrador, porque tiende 
a aumentar el grade de monopolio de la econom1a, centralizando el 
pode'r en un sector crecieI\temente reducido (el sector «moderno»), 
que se convierte en depositario de las posibilidades de dinamismo 
dela economla en' su conjunto; a la vez que excluyente porque no 
sOlo margina de los altos niveles de ingreso, de las ventajas del poder 
economico y hasta del consumo,_ a los marginados tradicionales, la 
clase trabajadora,. sino tambien a sectores de la propia burguesia. 

Este ultimo hecho reviste particular importancia puesto que, desde 
el momenta que la estructura de poder se va concentrando,para ser 
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mantenida se hacen cada vez ll1as necesarias fonnas autoritarias y 
represivas de control social que pennitan sostener en la cuspide del 
sistema de dominaci6n, al gran capital controlado por el imperialismo. 

1 
I 

Este autoritarismo y la acentuaci6n de la represi6n tienen como 
objetivo, de una parte, proporcionar el marco que pennita la opresi6n 

I econ6mica de los sectores asalariados hasta sus ultimos extremos y, 
de otIo, liquidar la reacci6n de las fracciones burguesas desplazadas 
del bloque de poder, fundamentalmente la pe.quefia burguesia que en 
estas condiciones tiende a radicalizarse y adoptar posiciones extre
mistas. De esta 111anera se confonna un regimen que guarda una 

r 
semejanza fundamental con el fascismo, cual es la de servir de {lltima 
alternativa de salvaci6n al capitalismo decadente. En este caso se 

t	 trata del capitalismo dependiente que se enfrenta al peligro inmi
nente de la insurgencia popular que postula un modelo socialista 
de desarrollo para America Latina. 

Sin embargo, en los aspectos fonnales, aparte del desarrollo brutal 
de la represi6n antiobrera, este nuevo modelo no guarda una estricta

I similitud con el nazi-fascismo de~arrollado en Europa antes de la 

I 
Segunda Guerra Mundial. En primer lugar distamucho de ser un 
regin1en que se apoye en una gran movilizaci6n de masas, debido a 
que la pequefia burguesia, base de sustentaci6n' del nazi-fascismo, 

I aparece en este caso como otro sector fuertemente' oprimido. En se·
gundo lugar, lejos de constituir un regimen autenticamente naciona
1ista, su rasgo fundamental esta constituido por su apertura total e 

.~ 

incondicional al capital extranjero. Finalmente, en lugarde someter~. 
a las fue:rzas annadas a la autoridad de un gobierno civil (de origen 
pequeno' burgues), tiende a colocar el porler directamente bajo la 
tutela del aparato represivo que pasa de este modo a absorber todas 
las funciones del estado. 

La apreciaci6n de estas diferencias fonnales, en el marco de su 
identidad esencial, nos lleva a calificar a este sistema de ordena

I miento .social -imprescindible para la rnantenci6n del modo de 
produccion dominante en las fonnaciones sociales latinoamericanas-,'I 
de tascismo en condiciones de capitalismo dependiente y utilizar para 
ella denoIll.inaci6n de neofascismo. 

Frente a este modelo --que por detenninantes hist6ricas ligadas 
al estadio actual de; desarrollo del sistema imperialista,. aparece como 
aquel que debe desarrollarse en America Latina como alternativa al 
socialismo-- se alzan, sin embargo,' esquemas de origen burgues de 
un distinto orden, enmarcados en un esfuerzo de tipo nacionalista. 

Agosto'.Oc!tubre de 1975 

Administrador
Text Box



35 
34 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Este esquema esta representado fundamentalmente en las posturas 
asumidas por los' gobiemos de Carlos Andres Perez en Venezuela y 
Luis Echeverria de Mexico y tambien, aunque con un caracter dife
rente, inserto en una dinamica muy especifica y de proyecciones 
mucho mas amplias en su connotaci6n antimperialista, por el Go
biemo Rev9Iucionario de Peru. 

En su esencia -hecha la salvedad sefialada en relaci6n al caso 
peruano que debe estudiarse en su especificidad-, el modelo nacio
nalista postulado pretdnde redefinir los teoninos presentes de Ia 
dependencia del imperialismo, en tt~nninos de una negociaci6n que 
permita, de una parte, reivindicar la propiedad nacional de las fuen
tes de riquezas b~icas y, de otra, 'la limitaci6n y participaci6n extran
jera en los sectores secundario y terciario de la economia. 

En ultima instancia se trata de un proyecto de «negociaci6n» de 
la dependencia para 10 eual no eabe otra alternativa a los sectores 
dominantes internos de estos paises, que plantear una alianza hacia 
los sectores populares a fin de fortalecer sus propias posiciones inter
nas e internacionales. D'e ahi el caracter aeentuadamente populista 
deeste esquema, posible de mantenerse mas que nada, gracias a la 
posicion financiera privilegiada que han alcanzado esos paises (sabre 
todo Venezuela, pero' tambien Ecuador) en el plano internacional. 

Sin embargo este esfuerzo, que quizas sea el Ultimo posible, de 
negociar su condici6n de dependencia por parte de las burguesias 
latinoamericanas, se ve limitado por la misma condici6n de depen
dencia ya vigente. Lasposibilidades, de desarrollo industrial de estos 
paises, al igual que cualquier otro pals dependiente, basa sus funda
mentos en la expresi6n de la dependencia en, el plano tecnologico, 
que los obliga a mantener su propio crecimiento limitado por los 
ritmos y ca1idades que acerca de la incorporaci6n de tecnologias 
detenninan las potencias dominantes. De este modo, los intentos -in
dependientistas iniciados no pueden pasar de un plano superestruc
tural, no' ligados con la realidad de la base economica del sistema. 

Los mismos seguramente revelaran su inviabilidad hist6rica- cuan
do, forzados por la misma situaei6n de'dependencia tecno16gica, de
ban desarrollar su estructura econoniica en funci6n del nuevo esque
ma de division intemacionaI del trabajo, que los llevara a enfrentarse 
a los intereses de los sectores de la pequefia y aim medianaburguesia, 
poniendolos en la disyuntiva de tener que abandonar su esquema 
populista para enfrentar eI conflicto politico que esa situacion debe 
generar. 

M~xico, N. 23, Afto VI,,~ 
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3. El neofascismo en el,continente 

A continuaci6n trataremos de pasar revista a las que considera
mos la.') expresiones mas caracterizadas de imposici6n del modelo 
neofascista en el continente. 

Brasil.-La e~presion mas representativa del n~ofaseismo en Ame
rica Latina se encuentra en Brasil, pais que: quizas por su tamaiio 
economico e importancia geografica, fue escogido por el imperia
lismo para ensayar por primera vez el modelo. 

Los rasgos fundamentales del Hamado «modelo brasileiio», fueron 
descritos por Julian C,hacel, eonsejero econ6mico de la Confederaci6n 
Nacional de la Industria de Brasil, en los siguientes tenninos que 
vienen a constituir casi una confesi6n: "Nuestro crecimiento acelera
do es el fruto de una estrategia que de alguna fonna, a partir de 
1964, se separa un poco de la ~strategia que tradicionalmente regia 
para nuestras naciones... Los elementos eseneiales de la misma son 
la apertu~a de Ia economia hacia el exterior y la instalaci6n de un 
c.apitalismo de grandes unidades empresariales... El otro punto de 
esta apertura es un nitif.io llamamiento a la participaci6n del capital 
extranjero".3 

Este modelo, que permiti6 tasas de crecimiento del Producto In
temo Bruto de 8.4, 9.0 y 9.5 durante los aiios del trienio 1968-70 l' 
superiores a .1() por ciento durante 1971-73 ha sido analizado mas, 
profundamente.por eI economista brasileiio Jose Serra, quien ha de-
finido en los siguientes terminos su «f6muIa esencial:..: "Par una parte
el aprovechain.i~nto d~ la capacidad industrial acumulada ociosa ea 
los aiios depresivos del periodo 1962-67 ...que permiti6 una expan-. 
si6n relativamente rapida del producto en los tres afios siguientes.+ 
Por la otra, una compresi6n sustancial del incremen~ ,de los salarios, 
de los trabajadoresy sectores medias rezagados, concentrando los.. 

'excedentes :originados pot la mencionada ,expansion... de una'maner3' 
sistematica -y hasta brutal en manos de los' intereses extran:reros, de 
la gran burguesia domestica y algunos estratos medios privilegiados,.. 
objetiv(? para. 'c¥ya conseeuci6n se ha puesto 'en marcha todo un. 
inmenso aparatO··' fepresivo y, finalmente, la generaci6n de esquemaa 
de demanda capaces de garantizar la realizaci6n del excedente po

a Citado por Jorge Madrazo en, "Se abri6' una inc6gnita", ..en ,El Cronis,. 
Comercial, de Buenos Aires. Reproducido por Excelsior de M&ico, 10. de 
diciembre de 1974. 
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tencial... mediante el desarrollo intenso del crooito al consumo de 
bienes duraderos y de tocla clase de ,estimulos fiscales y crediticios 
a las inversiones y exportaciones".4 

El caracter concentrador del modelo se expresa en el hecho de 
definir como sector «moderno» de la economia, depositario de las 
posibilidades de mayor dinamismo relativo, al de la producci6n de 
bienes de consumo duradero que, teniendo como base enero de 1968 
= 100, habia alcanzado un indice de producci6n = 343 en septiem
bre de 1971, seguido del de bienes de capital que con igual base 
alcanzaba un valor de 207.5; indices muy significativos si se los con
sidera en relaci6n al magro 109.9 alcanzado por el sector de bienes 
de consumo no duraderos, es decir aquel que principalmente atiende 
las necesidades de los sectores de mas bajos ingresos.~ 

Sobre este punto anota el propio Jose Serra: 

Es interesante observar que en una economia cuyo ingreso na
cional total no llega a 40 000 millones de d6lares, y en termi
nos per cipita apenas alcanza a 400 d6lares, la producci6n de 
250 000 autom6viles, cuyo valor de /ventas debe de estar alre
dedor de 800 millones de d61ares, expresa e impulsa a un fuerte 
proceso concentrador del ingreso. Esta concentraci6n es tan 
importante que la industria automovilistica ha tenido necesidad 
de diversificar su producci6n hacia modelos mas caros, de ma
yor lujo, como forma de dinamizar sus ventas, respondiendo al 
tipo de demanda de los sectores de mayor ingreso relativo.e 

Este modelo de crecimiento se desarrolla totalmente subordinado 
al capital extranjero que 

. . . controla en forma efectiva una gran parte de los sectores 
claves de la economia. En la industria, esta radicado en las ac

"tividades productivas mas dinamicas y modernas, que crecen 
a mayor ritmo, controlando las mayores empresas de cada rama. 7 

En el sector de producci6n de bienes de consumo durable, el capi
tal extranjero controlaba el 78.3 por ciento del capital mas reservas 

4 Jose Serra. El «milagro> econ6mico brasileiio, Editorial Periferia, Buenos 
Aires, 1972" p. 67 . 

• Cifras aportAdas par Jase Serra en op. cit.
 
41 Op. tit., p. 31.
 
7 Ibidem, p. 60.
 

Mbl'co, N' 2.3, AJ\o VI 

EL NEOFASCISMO EN AMERICA LATINA 

de las diez empresas mas importantes; en el sector de bienes de 
capital 10 hacia en un 72.6 por ciento y en el de bienes de consumo 
no durables, en un 53.4 por ciento.8 

La situaci6n actual en Brasil presenta indicios importantes de 
declinaci6n .de su dinamica econ6mica. Estos, que se concentran fun
damentalmente en el sector monetario-financiero (deficit agudo de 
la balanza de pagos, inflaci6n, disminuci6n del ritmo de incorpo
raci6n del capital extranjero), permiten pre;er que la tasa de creci
miento no mantendra, durante 1974-75, los niveles espectaculares 
del perioclo anterior, dando por terminado el llamado «rnilagro 
brasileiio». 

Sin embargo, el sistema que se estructur6 durante los seis «mila
grosos» anos anteriores, aparece mucho mas estable que las variables 
econ6micas. Tanto es asi que la propia declinaci6n del auge econ6
mico esta siendo absorbida por el regimen a traves de una «apertura» 
politica liberalizadora que ya posibilit6, en diciembre de 1974, la 
realizaci6n de elecciones parlamentarias en que el unico partido de 
oposici6n permitido, el Movimiento Democritico Brasileiio (MDB), 

derrot6 ampliamente al partido oficial, Alianza Renovadora Nacional 
(ARENA). Esta apertura se realiza -y este es el hecho que basicamente 
permite explicarla-, en condiciones en que se ha producido ya un 
aniquilamiento fisico casi total de las vanguardias politicas de la clase 
trabajadora, estando los sobrevivientes encarcelados 0 en el exilio; 

,igualmente, a pesar de las elecciones, Geisel ha tenido buen cuidado 
de seiialar que mantendri todos los poderes de excepci6n que corres
ponden al Presidente de la Republica en virtud de las «actas institu
cionales» que el propio regimen ha venido dictando desde 1964. De 
este modo, la «apertura» aparte de confirmar 10 que todo el mundo 
ya sabe, es decir que la dictadura representa s610 los intereses de una 
infima minoria, no parece perrnitir una altemativa real al sistema. 

Chile.-Un segundo ejemplo de la aplicaci6n del modelo neofas
cista en America Latina, particularmente notable por la brutalidad 
con que ha sido llevado a la practica, 10 constituye la situaci6n de 
Chile bajo la dictadura militar impuesta luego del derrocamiento 
del presidente Salvador Allende. 

Con un significado mas profundo que la intensa campaiia de 
represi6n antiobrera que se desat6 con el golpe, que explica que a mas 
de un aiio del mismo aun se mantenga el toque de queda como 

a !d., cuaclro 16 p. 63. 
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medida de «seguridad», la Junta Militar ha desarrollado una politica 
economica claramente orientada por los postulados del modele que 
hemos descrito en paginas anteriores. La misma aplicacion de la 
represion directa sobre los trabajadores, que ha terminado con todos 
sus derechos de libre asociacion y capacidad de elevar demandas 
reivindicativas, permitio de manera rapida y expedita llevar a la 
practica una: brutal redistribucion regresiva del ingreso, necesaria a 
la estructura de demanda que se corresponde con dicho modelo. Como 
complemento necesario, en el marco de un pretendido «liberalismo 
economico», se decreto de manera casi irrestricta la libertad de pre
cios .de modo de alcanzar un «equilibrio natural» que en la practica 
ha representado otra forma de proceder a la redistribucion del ingre
so, provocando adicionalmente un espectacular proceso inflacionario 
que ha permitido aumentar holgadamente la tasa de ganaricia empre
sarial." 

EI resultado de esta politica, a pocos meses de iniciada su apli
cacion, permitia constatar, segUn un estudio realizado en marzo de 
1974/0 una caida del poder adquisitivo de mas de 60 por ciento 
en un estrato social de menores ingresos; de 75 por ciento en un 

.estrato medio y de alrededor de 60 por ciento en el sector de em
pleados del. Estado, todo ella en relacion a los ingresos promedio 
1968-69, de donde, si se toma en cuenta la notable redistribucion 
progresiva operada durante el gobierno de la Unidad Popular, la 

II Al momenta del golpe militar, la inflacion en Chile alcanzaba a un 

... 
150.5 por ciento; a fines de 1973, la Junta admitia oficialmente un 508 por 
ciento acumulado anual, aun cuando, individualmente, algunos perSoneros del 
gobiemo de la Junta llegaban a admitir cifras superiores, mucho mas ape

.::i gadas a la realidad. Asi, por ejemplo, los ministros de Hacienda y Economia 
de la dictadura, en carta dirigida al Director del Fondo Monetario Inter
nacional el 18 de diciembre de 1973, admitian que la inflacion alcanzaria una 
tasa. de alrededor del 750 a 800 por ciento acumulado durante ese ano; y 
mas tarde el propio miembro de la Junta, almirante Jose Toribio Merino, 
admitia en entrevista concedida a la revista francesa La Lettre Internatianale 
(mano de 1974), que la inflacion habia alcanzado un 753 por ciento du
rante 1973. 

Posteriormente, y solo para el primer ano de gobiemo de la Junta, esta 
ha admitido oficialmente un alza de precios equivalente a un 637 por ciento, 
10 que permite suponer que, si se mantienen las proporciones de' adulteraci6n, 
la tasa real debe haber bordeado el I 000 por ciento, s610 entre septiembre 
de 1973 y septiembre de 1974. 

:10 Michel Chossudovsky: Hacia el nuevo madela ecan6mica chilena-in/la
don 'Y redistribuci6n del ingresa. Serie Dacumentas de Trabaja, No. 19. Uni
versidad Cat61ica del Peru y Universidad de Ottawa, mayo de 1974. Mimeo. 
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disminucion del ingreso real de los trabajadores seguramente 
representa una proporci6n mayor en relacion al periodo inmediata
mente anterior al golpe militar. Los antecedentes obtenidos en el 
mismo estudio permitian concluir que 

Con el ingreso familiar minimo implementado por el regimen 
en enero de 1974, una familia de tameiio promedio asignando 
todo su gasto a comprar alimentos podia en marw comprar 
menos de la mitad de los alimentos necesarios para satisfacer los 
requerimientos nutritivos minimos. SegUn el comportamiento 
de consumo del tramo de ingreso m.is bajo, una familia pro
medio, recibiendo el ingreso minimo gastaria el 40 por ciento 
de su ingreso eq, comprar pan solamente. . .. En base a la caida 
(estimada) del ingreso real para los estratos bajo y medio, 85 
por ciento de la poblaci6n chilena estana (en marw de 1974-) 
debajo del ingreso minimo de subsistencia mientras que casi el 
60 por ciento de los hogares que constituyen el tramo de ingreso 
0-2 vitales estaria en una situaci6n de hanibre y extrema po
breza. .. este tramo segUn la encuesta CEDEM (1967) constitu
ye la mayona del gropo obreroll 

En contraste con esta situacion de los trabajadores, el 5 por ciento 
de la poblacion m.is rica absorbia, en maiw de 1974-, el 50 por cien
to del ingreso nacional.12 

En el plano de la estructura industrial se ha procedido tambien 
de manera consecuente, declarando la Junta que las empresas inter~ 
venidas 0 directamente compradas por el Estado durante el gobierno 
anterior, seran devueltas a sus antiguos dueiios conforme a la «filo
sofia» que inspira al nuevo regimen y que queda palmariamente 
expresada en los siguientes termirios. 

[al Estado] ... Ie corresponde asumir directamente s610 aque
lIas funciones que las sociedades intennedias 0 particulares no 
estan en condiciones de cumplir adecuadamente. EI principio 
de subsidiariedad representa la clave de la vigencia de una so
ciedad autenticamente libertaria [que supone] la aceptacion del 
derecho de propiedad privada y de libre competencia en el pla

u Id., pp. 17 y 21. ''Vital'' es el ingreso minimo aprobado por ley para 
los distintos sectores de trabajadores. CEDEM es el "Centro de Estudios Esta. 
disticos y Matematicos" de la Universidad de Chile. 

12 Id., cuadro 9. 
'

j·4'. .' 
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En el Inismo sentido opera tambien la decisi6n del gobierno deno economico... Se' trata de hacer de Chile una naci6n de
 
propietarios y no de proletarios.13
 la Junta -traducida en el Decreto Ley No. 600, dado a conocer 

como «Estatuto del Inversionista»- de abrir de manera practica
Dentro de este esquema de fortalecimiento de la actividad eco

n6mica privada que, casi esta demas decido, esta orientada s6lo a 
satisfacer las necesidades del gran capital nacional e imperialista, 
se ha llegado a aceptar incluso publicamente la concentraci6n de 
capitales, a pesar de vulnerar de este modo el proclamado derecho 
a la «libre iniciativa:. de pequefios y medianos productores. Asi es 
como, poco despues de instaurado el nuevo regimen, se anunci6 
la fusion de las dos mas grandes empresas de la rama metaIica en el 
sector de la llamada «linea blanca» FENSA y MADEMSA, con 10 que se 
configura un monopolio absoluto sobre el sector. 

Finalmente, con un perfecto conocimiento del papel que en el 
desarrollo del modele juega el sector exterior, la Junta ha tornado 
tambien drasticas medidas respecto de el, las que se iniciaron con 
la definicion de una politica cambiaria que tiene como objetivo de
clarado el de aproximar los precios internos a los precios internacio
nales medidos en d6lares, de modo de proporcionar a la economia 
nacional capacidad de competici6n en los mercados extranjeros. Di
cha politica signific6, como primera medida, la fijaci6n de un tipo 
de cambio unico (que ha sufrido continuas devaluaciones), que im
plica en ese instante, una devaluaci6n. desde 25 escudos por d6lar 
a 280 en el tipo de cambio que se aplicaba a la importaci6n de 
bienes de consumo esem;ial y que, por 10 tanto, tuvo un efecto 
inmediato sobre los precios que afectan el consumo de las clases 
populares. En este mismo plano, la Junta Militar inici6 una intensa 
campaiia de promoci6n de la inversi6n extranjera, que ha contado 
como elementos esenciales con la entrega de todo tipo de garantias 
11 capital foraneo, las que han llegado a materializarse en el pago de 
indemnizaciones a las empresas del cobre nacionalizadas durante el 
Gobierno de la U nidad Popular -vulnerando con ella decisiones 
del poder legislativo aprobadas en su oportunidad por la unanimidad 
de los sectores representados en eI-; en la indemnizaci6n y estimulo a 
empresas del sector industrial e, inclusive, en la realizaci6n en junio de 
1974 de una reunion de ejecutivos de empresas de Estados Unidos, Eu
ropa, Jap6n y Canada auspiciada y organizada por Business Internatio
nal, para que en el terreno mismo pudieran apreciar las enormes ga
rantias que se Ie proporcionaba al inversionista extranjero. 

13 "Declaraci6n de principios del gobierno chileno", emitida el 13 de 
marzo de 1974. 
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r mente irrestricta el pais a los capitales extranjeros contraviniendo los 
propositos de la organizaci6n de paises firmantes del Acuerdo de 
Cartagena (Pacta Andino), seiialados expresamente en su Decisi6n 
No. 24. 

Esta trisgresi6n de los acuerdos de la 0;ganizaci6n subregional, 
motivaron el mas energico rechazo de parte de los paises que la 
integran, el que se bizo publico en la reuni6n de su autoridad 
maxima, la «Comisi6n del Acuerdo de Cartagena», efectuada en 
Lima del 9 al 20 de septiembre de 1974. Justamente debido a este 
rechazo unanime, mas tarde, en el mes de noviembre del mismo 
ano, la Junta Militar hubo de acatar -aunque a regaii.adientes y 
preocupandose de destacar su propio criterio al respecto-, las dispo
siciones del «Acuerdo», al elevar al rango de decreto-ley una dispo
sici6n que puso en vigencia la decisi6n 24, realizando las modifica
ciones pertinentes al Decreto-Ley No. 600. 

Argentina.-La situaci6n de Argentina llama la tenci6n por 10 
agudo de algunos de sus rasgos, y, fundamentalmente, por la dina
mica con que la misma termina de a1canzar su forma definitiva. 

Es en este pais en donde las caracteristicas fascistas del modelo 
han a1canzado su expresi6n ideo16gica mas pura, luego de que al
canzara el control del movimiento peronista un sector representado 
fundamentalmente por el Ministro de Cultura y Educaci6n, Oscar 
Ivanissevich, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto 
Ottalagano, el Ministro de Defensa, Adolfo Mario Sabino, el de J us
ticia, Antonio Benitez y el presidente de la Camara de Diputados, 
Mario Lastiri, encabezados todos por el Ministro de Bienestar Social, 
Jose Lopez Rega. 

Una buena muestra de la admiraci6n expresa por el fascismo, 
presente en este sector, la encontramos en la siguiente nota «te6rica» 
de Jose L6pez Rega, al explicar los postulados del justicialismo en 
relaci6n al imperialismo: 

... la ideologia marxista, con afanes internacionales y dogma
ticos, se presenta como un verdadero capitalismo de Estado con 
un colectivismo forzado de caracter totalitario ... El capitalismo 
feudal (sic) se expresa en un cerrado demoliberalismo indivi
dualista. Ambas potencias tratan de imponer a los demas pue
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bIos sus puntos de vista, sus soluciones milagrosas, 0 sus regi
menes de gobierno y sus pensamientos propios, por encima de 
la cultura y derechos ancestrales de los pueblos... Las dos 
ideologias actuales del comunismo y el capitalismo parecieran 
estar en pugna entre si, puesto que la una defiende el predo
minio del capital y la otra, aparentemente, defiende los intere
ses populares y especialmente obreros. Pero los hechos nos de
muestran que ella es solamente aparente. Cuando alg6n peligl'o 
de desbordamiento de algunas de las tendencias se hace pre
sente. .. ambas ideologias en su nucleo central, se unen por la 
presion de sus intereses como ocurrio en el caso de la Segunda 
Guerra Mundial, donde Rusia, los Estados Unidos e Inglate
rra, se coordinaron en una alianza sospechosa para combatir 
el socialismo nacional que en el transcurso de los tiempos de
mostro no era tan malo como 10 presentaban y que. los dem~)Cra
ticos libertadores, tampoco eran tan libertadores democraticos. 
jHoy todo el mundo tiende hacia un socialismo nacionalfH (sub
rayado nuestro, A. B.). 

Los elementos doctrinarios del movimiento justicialista, en la in
terpretacion del sector que hoy 10 controla, quedan tambien expre
sados en el prop6sito de alcanzar una situacion de «comunidad or
ganizada», de clara significacion corporativista, condici6n ineludible 
seg6n seiiala una publicaci6n mas reciente de la misma revista, Las 
Bases (organo oficial del movimiento justicialista), para alcanzar la 
condicion de «Argentina potencia~: 

TOclas las fuerzas que constituyen la vida dinamica y multifor
me del pais tienden a alcanzar su institucionalizaci6n; es decir, 
el derecho de asumir la repersentaci6n de su sector. " la orga
nizacion de la comunidad se hace a traves de grupos sociales 
que responden a la naturaleza del hombre. El liberalismo ha 
creado organizaciones «artificiales» para provocar. la atomiza
cion de la comunidad, y enfaticamente ha declarado el Gene
ral 'Peron: «1os partidos politicos fueron una creaci6n auten
ticamente burguesa».15 

Aun a riesgo de parecer redundantes, queremos entregar aqui una 
ultima muestra de la capacidad de expresi6~ publica que han alcan

14 "i Que entendemoJ por imperialismo?", articulo aparecido en la revista 
Las Bases, Ano 1, no. 18. Buenos Aires 1972, pp. 40-47. 

15 Jorge Abayzan: ,IQue es la comunidad organizada?, Ano 3 no. 119. 
Buenos Aires. 1974, pp. 12, 13, 14. 
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zado los elementos ideol6gicos del fascismo, reproduciendo algunos 
ptrrafos del discurso del rector interventor de ·la Universidad de 
Buenos Aires, Alberto Ottalagano, durante la ceremonia de asuncion 
al cargo de decano interventor de la Facultad de Filosofia y Letras, 
del presbitero Sanchez Abelenda, mismo que oficiara un exorcismo en 
la Facultad de Ciencias Exactas con motivo de la asunci6n en ella del 
correspondiente decano interventor: 

Dios ha querido que en el dia de San Alberto el Magno, mi 
santo y maestro, pongamos en funciones a un sacerdote, confir
mando una tradici6n argentina. Porque desde los albores de la 
Patria, los sacerdotes estan enrolados en la causa de la nacio
nalidad. .. Estamos luchando por la Argentina, llamada por 
Dios a seT la cuarta Roma . . , nosotros venimos aqui a restaurar 
el orden que fue destrozado cuando se separD a la filosofia de 
la teologia. .. Los catolicos y los argentinos estan llamados a 
una prueba de hierro: justicialistas 0 marxistas. Nadie escapara 
a esta guerra, que superara a los partidos politicos. Todos los 
partidos liberales tendran que optar entre el justicialismo y el 
marxismo. 0 se es justicialista 0 se es marxista. Al fin y al cabo 
aca se da 10 viejo: 0 con Cristo 0 contra Cristcr8 

En el plano prcktico, la «comunidad» ha comenzado a «organi
zarse» al mejor estilo de las ss del nazismo, a traves de la guerra 
de exterminio iniciada por la organizaci6n para-policial (de amplio 
respaldo en un sector del gobierno), denominada «Alianza Argentina 
Anticomunista» mas conocida como «triple A». EI marco politico 
en que esta organizaci6n desarrolla sus acciones --que por cierto han 
encontrado una adecuada respuesta de parte de las organizaciones 
armadas populares- se encuentra cabalmente expresado, por ejem
plo, en una editorial de la revista EI Caudillo, organo de agitaci6n 
del sector mas recalcitrantemente fascista del justicialismo. Repetimos 
s610 algunos de sus p3.rrafos: 

Los teoricos mas autorizados sobre luchas guerrilleras coinciden 
en un punto que es ya casi un axioma: «la unica regIa fija en 
la guerra moderna es la falta de reglas». .. Para combatir este 
tipo de guerra las fuerzas de seguridad tienen que despojarse de 
todas las trabas mentales y legales que les atan las manos. El 
c6digo penal es insuficiente, el paredon es mas efectivo. .. El 
que las hace las tiene que pagar. .. Esta es una guerra santa. 

16 La Opinion de Buenos Aires, 16 de noviembre de 1974. 

AgOsto·Oclubre de 1975' 

Administrador
Text Box



45 
44 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Es laguerra del pueblo. Tiene que haber vencedores y venci
dos.. Tenemos que sembrar el panico entre los terroristas ... 

y, como digno final que hace recordar el ciego principio de adoracion 
al fuhrer, se sefiala: 

El mejor enernigo es el enemigo ffiuerto porque es asi y porque 
Isabel Peron mandaP 

No cabe duda que una situaci6n tan crudamente expresiva de 
10 mas retrogado y barbara del fascismo, no es exactamente compa
tible con las formas propias del modele neofascista y, sobre todo en 
10 que toca al plano ideo16gico, no puede ser compartida uninime
mente por los sectores cuyos intereses pretende defender. 

Sin embargo, mas alla de la precision definitiva de sus formas, 10 
que puede darle continuidad al desarrollo del capitalismo dependiente 
en Argentina es una politica economica del tipo de la definida por el 
ministra de Economia, Alfredo Gomez Morales. Este reemplazo en 
el cargo a Jose Ber Gelbard, dirigente maximo de la Central General 
Empresarial (CGE) , que intento llevar a la practica una politica econo

. mica que, si bien guardaba puntos de semejanza con el modele
 
neofascista, se diferenciaba de el en cuanto al papel que desempefiaria
 

. el capital extranjero, que en su prayecto era reemplazado por los
 
excedentes que produjera el campo. 

Gomez Morales, en cambio, ha sido un ejecutante ortodoxo de 
los aspectos fundamentales de la politica economica involucrada en el 
modele neofascista. En primer lugar queda en claro que el esfuerzo 
financiero se hara descansar en la inversion extranjera, punto sobre 
el cual el propio Gomez Morales tiene vasta experiencia puesto que 
se desempefio en la cartera de Asuntos Economicos y posteriormente 
como secretario de asuntos economicos de la Presidencia, durante la 
fase en que el primer gobierno de Peron abandon6 su earacter estric
tamente nacionalista (1952-55) y paso a mostrarse conciliador con 
el capital extranjero. Al respecto se encargo de fijar su posicion poco 
despues de haber asumido su cargo, al declarar: 

No existe en la Argentina una animosidad ultranacionalista en 
contra de las inversiones extranjeras. El pais no es mas dificil 
que Brasil para las inversiones; eI gobierno impulsa asociacio

17 Auo 2, no. 50, Buenos Aires, noviembre 8 de 1974 
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nes entre el capital extranjero y el nacional, sea publico 0 pri
vado.lI 

En materia de ingresos de los sectores laborales, la sola presencia 
de Gomez Morales represento una garantia a la Central General de 
Trabajadores (CGT) --<>rganizaci6n que en la practica controla al 
movirniento sindical argentino y que a su vez es controlada por un 
sector proimperialista del peronismo-, para re~petar eI llamado «pac
to social:., acuerdo entre dicha central y el gobierno, que practica
mente deja a los trabajadores maniatados respecto de ]a posibilidad 
de ejercer realmente sus derechos reivindicativos. 

Finalmente, en el plano del comercio exterior, se plantea la pro
fundizaci6n de la politica de incentivo a las exportaciones, destacada 
por e1 propio GOmez Morales en la entrevista citOOa, al sefialar: 

No creo que la Argentina se convierta nunca en un exportador 
de tres 0 cuatro productos: tiene un amplio abanico produc
tivo que abarca muchisimos rubros, y que responde a las ca
racteristicas de su poblaci6n ... 

Este estimulo a las exportaciones se concentr6 inicialmente en 
una apertura a los mercados socialistas de Europa y a Cuba, la que, 
poco despues de haber asumido el ministerio G6mez Morales, se anun
ci6 no seguiria desarrollandose a igual ritmo. Igualmente se hicieron 
esfuerzos importantes en el sentido de lograr acuerdos comerciales con 
paises de Africa y Asia, ]0 que trajo como resultado convenios con 
China, Corea del Norte, Libia, Argelia, Zaire y Liberia. Pero los 
esfuerzoS mas importantes se han desarrollado sin duda hacia America 
Latina y, dentro de ella, particularmente hacia los paises firmantes del 
Pacto Andino, al que Argentina ha hecho esfuerzos denodados, aunque 
todavia infructuosos, por integrarse. Al respecto sefialaba un articulo 
aparecido en el diario La Opinion de Buenos Aires, el 17 de noviem
bre de 1974: 

El punto de mira de la ofensiva argentina en los paises de Ame
rica Latina se encuentra en el desarrollo'. del proceso de inte
graci6n can el Pacta Andino. .. Las conversaciones mantenidas 
can Peru, Venezuela, Ecuador y Costa Rica, paises con ]os que 
se concretaron convenios econ6micos, giran alrededor del abas

18 EBtrevista publicada en Cla1an de Buenos Aires, 12 de noviembre de 
1974. 
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tecimiento por parte de la Argentina de productos alimenticios, 
desarrollo de la cooperaci6n tecnica e intercambio en. renglones 
tales como la petroquimica, siderurgia, metal meclnica, indus
tria automotriz... (una) linea de desarrollo de empresas mix
tas integradas por capital argentino y de paises latinoamerica
nos es levantada por nuestros empresarios como una forma 
concreta de recorrer el camino de la integraci6n latinoamericana. 

Las f6rmulaS concretas que en ddinitiva adopte el desarrollo capi~
 

talista dependiente en Argentina, estin aun por decidirse. La posi

bilidad de alcanzar esta definicion ultima aparece condicionada por
 
e1 acentuado dinamismo politico que caracteriza a la Argentina en el
 
momenta presente; inducido por las distiritas fuerzas que operan
 
en d sentido de imponer su propio modelo. En esta pugna es muy
 
probable que terminen por imponerse aquellos sectores que, repre

sentados fundamentalmente por las fuerzas armadas y el movimiento
 

.sindical peronista (agrupados en la Central General· de Trabajadores, 
CGT), expresan su rechazo al planteamiento ideo16gico de estricta 
definici6n fascista del sector de L6peZ Rega y postulan, con una visi6n 
mucho mas realista de la situaci6n, la sujeci6n al modelo neofascista, 
adaptandose a los moldes ideol6gicos del imperialismo. De ocurrir 
de este modo las cosas, seguramente' se produciria el alejamiento 0 

relegaci6n' a segundo plano delgrupo actualmente hegem6riico; fun
damentalmente de su representante maximo L6pez Rega. 

Debe tenerse presente, sin embargo, que las condiciones en que 
se ha desarrollado la lucha de clases en Argentina en los Ultimos 
decenios, con un movimiento obrero ferreamente controlado pot la 
derecha del' Peronismo en la perspectiva de enfrentamiento de las dic
taduras militares que se sucedieroncon breves intervalos de gobiernos 
civiles bajo tutela militar, puede modificarse en condiciones de una 
pugna interburguesa quepase a ttaves del propio movimiento pem
nista. En este nuevo marco, y estando siempre presente una izquierda 
peronista que ha planteado al actual oficialismouna cerrada oposi. 
ci6n- representada por el movimiento «Montoneros» que ha Hegado 
incluso a automarginarse de la legalidad para sostener esa oposicion 
mediante el enfrentarniento armado-:--,,' elmovimiento obrero puede 
llegar a plantear su autonomia, independizindose de la burocracia 
sindical. De ser-asi, el enfrentamiento al sector deL6pez Rega obli
garia a plantearun nuevo esquema dealiaI!zas que podrla llevar a 
modificaciones importantes del cuadro actual. . 

Paraguay, Uruguay y Boliuia.:-Poep queqaria. por decir". conti
nuando nuestra revisi6n de los paises latinoamericanos ejempl06 de 
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la imposici6n del neofascismo, acerca de la situaci6n existente en 
Paraguay, Uruguay y Bolivia, en donde los aspectos represivos y opre
sivos de este modelo se aplican desde hace ya bastante tiempo, sujetos 
pordemas a la tutoria directa de Brasil. Sin embargo, tambien es 
neeesario destacar que, dadas sus condiciones economicas, dificil
mente podr{mdesarrollar el modelo tambien en los aspectos econo
micos que involucra, quedando de alguna manera limitad05 a jugar 
un papel secundario y dependiente en relacioo a los procesos des
arrollados por his economias mas dimunicas del continente. 

Cabe destacar, s6lo como ilustracion del desarrollo de las forrnas 
institucionales fascistas, que en Bolivia, luego del frustrado intento 
insurreccional de la provincia de Santa Cruz, Banzer instituyo un 
regimen que ha Hevado la represi6n hasta sus Ultimos extremos y 
que ha logrado mantener a pesar de la oposicion manifiesta de im
portantes fuerzas sociales entre las que destaca la iglesiacat6lica. 
Entre lasmedidas adoptadas, y sOlo para destacar dos, podenios citar 
el Hamado «Servicio Social Obligatorio», que pone a todos los boli
vianos mayores de 21 afios al servicio del Estado en el momento 
en que este los requiera, bajo penas de reclusion 0 expulsion del 
pais en caso de negativas y la declaracion del ministro del trabajo, 
coronel Mario Vargas, en el sentido de sefialar la creaci6n de «escue
las de formacionsindicab para trabajadores~ cuyos alumnos mas 
destacados serian enviados luego a la Escuela de Altos Estudios 
Militares.18 

4.	 La perspectiua del «subimperialismo»
 
y La razon de La /uerza.
 

La coyuntura actual en America Latina, que encuentra su basa" 
mento en los procesos que hemos tratado de describir en paginas 
anteriores, aparece caracterizada en la actualidad por tension«::s en el 
plano internacional que han provocado, de manera informal, distintas 
agrupaciones y blogues en el continente. En esta perspectiva se des
taca particularmente el conflicto que aparecen animando los gobier
nos de Peru y Chile y que, en alg6n momento,.l1evo a los obser
vadores a plantear la posibilidad de un enfrentamieilto belico. 

La situaci6n, parece evidente, se explica a partir de la impor
tancia que eli -eI. modelo neofasCista tiene el sectOr exterior, impor

19 Cables AP; PL;AFP; UPI y PL. de los dias 9y 13 de noviembre de. 
1974-. 
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tancia que tambien es perfectamente aplicable al modele «nacio
nalista». En su esencia el mOOelo concentrador plantea como nece
sidad la expansi6n de los mercados sobre la base de la demanda 
externa, la que sena abastecida en funci6n de una especializaci6n 
en determinados rubros productivos, ejercida par los paises latino
amencanos. 

Sin embargo, la division internacional de especializaciones entre 
estos paises implica una serie de problemas de dificil resoluci6n en 
el marco exclusivo de un acomodo econ6mico «natural». En primer 
lugar esta la cuesti6n del proteccionismo, base fundamental de sus
tentaci6n del proceso de desarrollo industrial durante las decadas 
pasadas en practicamente todos los paises de America Latina. En 
segundo lugar, la aplicaci6n del principio de las ventajas compara
tivas tiene como resultado la constataci6n de que se deberian pro
ducir muchas duplicidades en materia de especializaci6n de la prOOuc
cion entre esos mismos paises. Este hecho resulta evidente, por ejem
plo, entre Chile y PerU, paises que se ubican entre los dos mas grandes 
productores mundiales de cobre y cuya especializaci6n natural, en 
consecuencia, sena la manufactura de ese metal.20 Una situaci6n 
similar se presenta en relacion a las posibilidades de especializaci6n 
de Argentina y Brasil, que inevitablemente giranan en torno a la 
elaboracion de productos alimenticios de origen agropecuario y pro
ductos de la industria electronica tradicional, a,utomotriz y metal 
mecanica, rubro este ultimo soble el cual tambien Chile padna tener 
aspiraciones. 

Sin embargo, el mercado latinoamericano es claramente insufi
ciente para absorber la oferta que derivana de la especializacion 
simultanea de mas de uno de los paises mencionados, en la produc
ci6n de esos bienes. De aqui que surja como problema esencial 
la necesidad de contar con mecanismos institucionales que permitan 
una unificacion del mercado latinoamericano, superando las barreras 
proteccionistas del pasado, a la vez que un mecanismo que permita 
decidir acerca de la. especializaci6n que deba corresponder a carla 
pais. 

El primer problema se resolveria con la extension del regimen de 
libertades arancelarias y convenios de intercarnbio comercial con

20 Debe destacarse que entre las primeras empresas devueltas por la Jun
ta militar a sus propietarios privado5, figuraban las dos mas grandes de este 
sector: MADECO, monop6licos en la producci6n de tubos de cobre y COCESA, 

monop6lica en la producci6n de alambre de cobre. Esta ultima empresa era 
controlada mayoritariamente por la transnacional estadounidense Phelps Dodge. 
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templadas en el Pacto Andino, aun cuando necesariamente estede
beria, para ser compatible con la orientaci6n proimperialista· .del 
modelo, abandonar su caracter nacionalista expresado en la decisi6n 
No. 24 sobre capital extranjero. Es sobre ese punto que ha incidido 
la participaci6n de Chile al interior de la organizacion de paises fir
mantes del Acuerdo de Cartagena, en la cual, aparte de Bolivia, no 
estan presentes otros paises que son ejemplo de la aplicaci6n del mo
delo neofascista. Ello explica en consecuencia qne, a pesar de su acep
taci6n de los acuerdos del «Pacto» al modificar su Decreto No. 600, la 
dictadura chilena haya desarrollado una campana tendiente a im
poner finalmente sus posiciones, sobre la base de la revision de los 
acuerdos ya en vigencia sobre el tema. En tal sentido son particular
mente significativas las declaraciones que hiciera Enrique Burgos, 
Gerente de Relaciones Industriales de la Sociedad de Fomento Fa
bril (SOFOFA, organizaci6n empresarlal chilena), de regreso de un 
viaje al Ecuador: " ... existe un fuerte movimiento de presi6n sobre 
el gobierno [ecuatoriano] para que apoye a Chile en los esfuerzos 
por modificar la controvertida decision 24... el descontento que se 
observa en Chile y en el sector privado del Ecuador sobre la discutida 
decision 24 es tambien evidente en otros paises del Pacto Andino".21 

Pero aun resuelto el problema institucional; el desarrollo del mo
delo neofascista siempre chocara con la necesidad de definir un me
canismo de decision respecto de la especializacion relativa par la qut: 
cada pais deberia optar. Aqui es donde surge, teniendo como marco 
la presencia de regimenes que en 10 interno no pueden sino susten
tarse en el desarrollo del autoritarismo y su consecuencia inevitable ti 
militarismo, una soluci6n que parece evidente: la !uerza. Un sistema. 
continental de especializaciones prOOuctivas entre paises cuyos inte
reses tienden a oponerse de manera tan evidente, no pude sino resol
verse sobre la base de alguna forma impuesta. Es en este sentido en 
que adquiere una significaci6n mas profunda el calificativo de sub
im.perialismo propuesto por Ruy Mauro Marini a "la forma que 
asume el capitalismo dependiente al llegar a la etapa de los monopo
lios y el capital financiero";2 puesto que el sistema que finalmente se 
imponga al suprirhir sus trabas· y extenderse el modelo neofascista 
sobre el continente, no pOOra sino traducirse en un esquema de do
minaci6n y explotaci6n entre estos mismos paises -efecto de espe
cializaciones prOOuctivas impuestas en algunos casas en contradiccion 

:n Diario El Mercurio, Santiago de Chile, 10. de noviembre de 197~. 

22 SubdesaTTollo " Reuoluci6n. Siglo Veintiuno Editores, Mexico 1974-, 
p. 192. 
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con sus propias ventajas comparativas- en donde los paises que 
demuestran mayor poderio economico y militar tenclran las posicio
nes de privilegio. 

Seguramente no habra guerra algunaen America Latina, pero 
seguraniente tambien se desarrollaran los preparativos y amenazas 
que pennitan demostrar de manera cabal que paises tienen la unica 
razon aparentemente valida en el presente para las burguesias y el 
imperialismo: la «razon» de la fuerza. 

Frente a esta situaci6n ira quedando presente, de manera carla vez 
mas clara, Ia altemativa que define las posibilidades de desaITOllo 
de nuestro continente: neofascismo 0 socialismo. 

SUMMARY: In order to master the RESUMES: A fin de sunnonter 
present international crisis, capi la crise actuelle, Ie capitalisme va 
talism will need a new interna produire une nouvelle division in
tional division of labor. Conse ternationale du travail. Cela, a 
quently, in Latin America «neo son tour,. aura par consequence, 
fascist~ governments will develop. a l'Amerique Latine, Ie develop
The author tries to make a des- pement des regimes «neo-fascis

. cription of its most recent ten tes». lei, on fait une description 
dencies. des tendences plus recentes de ce 

phenomene. 
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