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INTRODUCCION 

Durante los ultimos tres decerrios en la mayor parte de los paises deno
minados subdesarrollados se ha extendido y profundizado notablemente 
el proceso de desarrollo capitalista. Dicho proceso ha estado condicionado 
por las caracteristicas socioculturales y geopoliticas preexistentes en 
cada pais, asi como por la naturaleza desequilibrada del propio desarro
llo capitalista. Perc adem as ha sido poderosamente influenciado por las 
nuevas caracteristicas que ha adquirido e1 capitalismo en el periodo de la 
postguerra en ~os paises industrializados. 

EI eofogue c'entro-periferia ha sido muy util para explicar los proce
sos hist6ricos del desarrollo capitalista en la peri feria en fundon de las ca
racteristicas de los centros correspondientes y de ·sus eta pas de expansion 
y crisis (Prebisch, 1949; CEPAL, 1951; Furtado, 1970; Sunkel y Paz, 1970; 
Emanuel, 1972; Amin, 1973; Pinto y Knakal, 1973; Pinto, 1976)'. Asi, 
por ejemplo) se reconoce que 1a difusi6n de 1a Revoluci6n Industrial y la 

Nota 

E1 preseote trabajo pretende rcflejar, en forma rouy resumida eI estado de nuestras reflexiones 
acerca del proceso de transnacionalizaci6n. Se b:ua en bs investigaciones que se inichron haec 
afios y que prosiguen actualmeote. Su objetivo principlll es esboz:u un marco conceptual cohe
reote al que puedan vincularse trabajos adidon:lles sobre los numerosos y complejos aspectos 
del desarrollo. Una-investigaci6n can amplia como esta no podria llevarse a cabo si no se contase 
con e! apoyo sostenido de numerosos colegas e instituciones. En especial, deseamos expresllr 
nuestro reconodmieflto a los iotegrantes del Grupo de Estudios de Dependenda del Institute 
ofDevelopmeot Studies de la Universidad de Sussex y a los participames del Semin:uio sabre 
Desarrollo Nadonal y Rcladones Internadonalcs, de b mism:l instituci6n. L:l cob.borad6n que 
prcsraron Stcpanka Griffith-Joncs, Rogelio Percz Pcrdomo, Arturo Valenzuela y Jose Villamil 
en 1a elaboraci6n del preseote crabajo no s610 fue inaptedablc sino (ambien muy grata. Como 
es natural, ellos no compacten necesariameote todo su contenido. En 10 quc IespeCta al apoyo 
institucional y financiero a esta lInea de invcstig:lciones, que y:t se prolonga por vados anos y ha 
involucrado numerosas personas, estamos sumamente reconocidos con ellnstitute of Devdop
meot Studies, el Institur fur Iberoamerika Kunde, l:l Fund:lci6n Ford, 1a Stiftung Volksw:lgen 
y la Agenda Sueca para la Cooperad6n Acadc;mica con los p:.Jises en Desarrollo (SAREC). 

i La version original cn ingles de cste articulo aparece cn: J.J. Villamil (Ed.) Transna· 
tional Capitalism and National Development, Harvester Press, Hassocks UK, 1979. 

2 Aunque en este trabajo se incluyen numerosas referencias ,a obras que representan 
diversos intenlOs de abordar algunos de los multiples aspectos tratados, conviene aclarar que 
clio no constituye una biliografia completa y sistematica. 
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expansion imperialista de los paises ccntrales durante la ultima parte del 
siglo XIX, es el elemento que mas ha contribuido a convertir los paises 
perifericos en exportadores especializados de productos primarios. Por 
otra parte, se acepta que el periodo de crisis por el que atravezo el capitalis
mo dt;.sde Ja primcra guerra mundial hasta Jos anos cuarenta fue un factor 
determinante del proceso de industrializaci6n de muchos paises subde
sarrollados en esa epoca. Sin embargo, salvo en el sentido restringido de 
la importancia que revisten los mercados externos de produdos basicos, 
tecnologia y capital, y del crecimiento de las empresas transnacionales en 
la postguerra, que se ha destacado en la literatura sobre la dependencia, 
el analisis del proceso de desarrollo de los paises perifericos en las ultimas 
dos decadas se lleva frecuentemente a cabo como si aquel marco capita
lista global hubiese, dejado de existir:i hubiese permanecido esencialmen
te invariable 0 careciese de importancia . 

El preseote articulo sugierc, por el contrario que el proceso de desa
rrollo de las sociedades nacionales en los ultimos tres decenios se ha vista 
condicionado en gran medida por la aparici6n de un nuevo tipo de sistema 
global originado por la expansion· mundial del eapitalismo oligop6lieo 
teenoindustrial en su nueva etapa de organizaei6n transnacional (Sunkel, 
1970; Keohane y Nye, 1971; Amin, 1972, Meister, 1976; Michalet, 1976; 
Mennis y Sauvant, 1976; Frobel, Heinrichs y Kreye, 1977, Villamil, 1979 a). 
Por 10 tanto el marco dentro del eual hay que coneebir el desarrollo nacio
nal en los ultimos tres decenios es este nuevo sistema global. Sin embargo, 
los analisis mas convencionales del desarrollo nacional reciente no solo 
han pasado por alto con frecuencia las nuevas relaciones entre el centro 
y la periferia, sino tam bien las profundas modifieaciones que se han pro
ducido en el propio centro, y sus eonsecuencias. 

En parte como result ado de 10 anterior, las politieas nacionales de 
desarrollo han tendido a subestimar la influencia y la fuerza del capitalis
mo transnacional. La mayo ria de los paises han logrado tasas promedio de 
crecimiento economico y modernizaci6n sin precedentes. Al mismo 
tiempo la naturaleza singular que ha adquirido el proceso de jnnovacion 
tecnol6gico, que es el nucIeo dinamico de la expansi6n del capiralismo 
oligopOlico tecnoindustrial, ha tenido conseeuencias extremadamente 
perjudiciales, que rebasan con mucho las desigualdades caracteristicas 
del desarrollo capitalist a traditional. En los paises subdesarrollados, 
esta nueva modalidad de crecimiento se traduce en la importacion mash'a 
de novedosas formas de consumo, produccion, insumos materiales, tec
nologia, instituciones, recursos humanos y cultura, que incorporan 

3Veanse, por ejemplo, los conocidos textos de Higgins, Meier}' Baldwin, y C. Meier. La 
literatura sobre la dependencia fue una reacci6n a esta situaci6n; veansc por cjempJo los ar
ticulos de Girvan (1973), Cardoso (1974), O'Brien (1975), Cueva (1976), Valenzuela y Va~ 
lenzuela (1979),}, Sunkel (1977). En 10 que respccta al crecimiento de las empresas transna
donales y sus efectos, veanse Sunkel (1967 y 1970), Vernon (1971), Nadones Unidas (1973 y 
1974), Vaitsos(1974). 
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nuevas estructuras econ6micas, socioculturaies y politicas internas a las 
anuguas modalidades de dependencia externa, y que acentuan la tenden
cia estructural a aurnentar el desequilibrio exterior (Sunkel, 1967 i Furta
do 1973; Sauvant y Mennis, 1977). Cuando se dan un e1evado y creciente 
coeficiente de capital, una distribucion muy desigual del ingreso y una 
escasez relativa de ahorro y rnercados, la acumulaci6n de capital tiende 
a concentrarse, can gran desperdicio de recursos escasos, en la produccion 
de nuevas bienes y servicios de consume, dando lugar a un rcducido numero 
de empleos adicionales, a la par que las actividades preexistentes se ven 
privadas de capital y se estancan, decaen y desaparecen. Esto contribuye 
al desplazamiento mas iva de la mana de obra (Nun, 1969, Quijano, 1974; 
Godfrey, 1977), y aumenta los scctores margin ales e informales, el des em
pIca, el subempleo, y por consiguiente la pobreza y la desigualdad (Sunkel, 
1970. Adelman y Morris, 1973; Chenery y otros 1974, Foxley, 1974). 

EI presente trabajo procura esbozar en forma sumaria y provisional 
la naturaleza de este nuevo sistema global, sus principales componentes 
y sus interrelaciones, sus rakes historicas en la crisis de una fase previa 
de organizacion global del capitalismo industrial, y finalrnente, la forma 
en que su presencia condiciona eI proceso de desarrollo de las sociedades 
nacionales. 

Conviene advertir de entrada que, dada la naturaleza y objetivos del 
presente trabajo, se tiende a poner, un acento exagerado en las caracte
risticas sistemicas del capitalismo transnacional y se pasa por alto el 
anaIisis importantisimo de sus contradiccioncs y limitaciones. Ademas, 
al centrarse en el proceso de integracion de los paises subdesarrollados en 
el sistema transnacional, fenomeno camtin a todos elIos, no se analizan 
las diferencias que surgen en cada caso, que pueden ser muy gran des. Es
tos son dos importantes temas para investigaciones posteriores. 

LA NATURALEZA DEL CAPITALlSMO TRANSNACIONAL 

El estudio del capitalismo transnacional exige definir una serie de con
ceptos que se estiman titiles para estos fines"'. 

Calificar e\ capitaiismo transnacional como un sistema, equi
vale a decir que pese a que el capitalismo contemporaneo, national, sub
nacional y transnacional, se compone de distintas partes, algunas en con
mcto y contradiccion can otras, todas son estrechamente interdependien
tes y funcionan sobre la base de parametros, criterios y objetivos domi
nantes, actuando y reaccionando como un todo integral. Como es natural, 

"Otros autores, han sugerido analizar el cap-italismo mundial cn su fase actual partiendo 
de conjuntos de conceptos alternativos. Asi Murray (1971), Amin (1972), Palloix (1973), 
Frobel et al. (1977), hablan de la "internacionalizacion del capital", mientras Keohane y 
Nyc (1971) y otros se refieren a la creciente "interdepen-dencia" del sistema internacional. 
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las fonnas de incorporacion al sistema y las caracteristicas de carla com
ponente varian de pais a pais. AdcrTI<ls e1 comportamiento dentro del 
sistema tiene derta flexibilidad, pero hay limites mas alla de los cuales un 
pais comienza a verse sometido a fuertes presiones internas y externas 
y tiene Que adaptarse al sistema 0 quebrar con el. 

Se dice' que este sistema de tecnoindustrial para referirse a la 
estrecha interre1acion estructural que existe entre Ia investigaci6n 
dentHica pura y aplicada y la produccion y la comercializacion en gran 
escala. En esta interrelacion reside Ia esencia de su extraordinario dina
mismo tecno16gico que Ie permite producir una gama cada vez mas amplia 
y variada de medios de produccion, consumo y destruccion (Galbraith, 
1967, Touraine, 1976). 

Es oligop6lico porque la mayor parte de lao actividad economica
produccion, cornercializaci6n, innovacion, acumulaci6n, exportaciones, 
importaciones, etc. se concentra marcadamente en un pequeno numero 
de gigantescas empresas que ocupan una posicion central y dom'inante 
en relacion a un gran nllinero de empresas medianas y pequeiias, respon
sables de un~ reducida proporcion de la actividad economica total (Se
nado de los Estados Unidos, 1964 y 1977). Tambien, porque la competen
cia oligop6lica cn lugar de operar a traves de los precios, tiende a adoptar 
la forma de la innovacion tecnologica y la diferenciaci6n de productos, 
10 que constituye a su vez el motor que mueve la manipulacion de la deman
da y del consumidor (Scherer, 1971; Schiller, 1976, Sauvant y Mennis, 
1977). 

Decir que es capitalista indica que la producci6n se organiza sobre 
la base de la propiedad privada de los medios de produccion, la maxi
mizacion de las utilidades y el funcionamiento de mercados (altamente 
imperfectos), y que el 'Estado desempena un papel rrmy decisivo en el 
mantenimiento y expansi6n del sistema capitalista) como asimismo, 
para asegurar la integridad del estado-naci6n. 

La. expresi6n global apunta ados hechos. Tiene el significado mas 
obvio y convencional del alcancc mundial en un sentido "horizontal" 
o geografico del sistema; 10 que podria llamarse el 'Ccnsanchamiento" 
del capitalismo. Sin embargo, tambien hay una dimension vertical, la 
Hprofundizacion" del capitalismo. El capitalisrno transnacional no es 
s610 una manera especial de organizar el capital y la mana de obra en la 
producci6n y de apropiarse y utilizar el excedente. Ademas es un conjunto 
de ideas y creencias acerca de 13 sociedad (Sauvant, 1976a); un conjunto 
de organizaciones e instituciones que 10 generan, desarrollan e imponen; 
y una comunidad global de hombres y m~eres que las adopt an; en 
sintesis, es tam bien un sistema sociocultural. El "ensanchamiento" del 

fiLa expresi6n es utilizada par Sorokin (1947 y 1962) como parte de su marco de referen
da, pero eJ concepto esta implicito en Polanyi (1944). Vease O. SunkeJ y E. Fuenzalida (1974). 
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capitalismo no impide que en muchos paises subsistan en mayor 0 menor 
medida situaciones precapitalistas y semicapitalistas, pero siempre bajo 
el predominio de relaciones capitalistas de producci6n. Asimismo, la 
"'profundizaci6n" del capitalismo no significa que haya penetrado en 
todos los aspectos de la vida social, en todas partes. 

Por ultimo, la frase en su nueva etapa de organizaci6n transnacio
nal procura dar a entender que en la actualidad la principal caracte
ristica del capnahsmo ohgopoltco tecnomdustnal conslste en que la 
produccion se organiza en un plano global mas que nacional 0 local. Asi, 
las empresas transnacionales, que constituyen una elevada y creciente 
proporci6n del nucleo oligop6lico de las economias capitalistas con
temporaneas han repartido Sll estructura productiva a traves del mundo, 
estableciendo filiales en numerosos paises (Magdoff, 1966; Levitt, 
1970; Sunkel, 1970; Barnet y Muller 1974; Nadones Unidas 1973, 1974). 
En la actualidad, sus preferencias de localizaci6n se resuelven sobre la 
base del mercado mundial, cotejando) entre otros factores, los costas de 
la mana de obra, los subsidios e impuestos de los gobiernos, los tipos de 
cambio y la situaci6n politica de todos los paises. La maximizacion 
de las utilidades tambien se logra en el plano global y respecto de la empresa 
en su conjunto. Esto se ha hecho posible porque las empresas transna
cionales transfieren bienes intermedios y de capital, recursos financie
ros, tecnologia, personal e informacion a traves de las fronteras nacio
nales -en un plano transnacional-pero dentro de los llmites de su or
ganizaci6n. Con ella reemplazan en gran medida el mercado y por 10 tanto 
disfrutan de relativa libertad para fijar precios, cost os, honorarios y ta
sas de interes contables en sus transacciones can cada filial, de manera 
de maxi mizar las utilidades netas de la empresa mundial en, su conjun
to. Esta es la practica que se con ace como fijaci6n de precios de transfe
rencia (Ellis y Joekes, 1977). Los precios, que se suponian variables in de
pendientes determinadas por las fuerzas del mercado, se han converti
do para las empresas transnacionales en variables dependientes en un 
modele contable de maximizaci6n global de las utilidades. 

La tendencia de estas empresas es a independizarse del funciona
miento de los mercados como mecanismo relacionador de unidades de 
producci6n y consumo independientes, y reemplazarlos mediante la 
intcgraci6n de estas distintas un ida des dentro de una sola organizaci6n 
y bajo el man do de una sola estructura de decisiones, de tal modo que 
la planificaci6n para toda la organizaci6n sustituya los mercados. 
Los productores y consumidores locales de las distintas regiones de un 
pais acostumbraban relacionarse entre si a traves de los mercados, hasta 
que las empresas nacionales ocuparon el lugar de las empresas locales y 
crearon una red de filiales locales de la empresa nacional. Las empresas 
nacionales de un pais acostumbraban vincularse con las empresas nacio
nales de otros paises a traves del mercado internacional, hasta que las 
empresas transnacionales de un pais crearon filiales en otros a se apode
raron de las empresas nacionales de esos otros paises y las convirtieron 
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en filiales. Mientras que en la etapa internacional del capitalisme las eco
nomlas nacienales interactuaban basicamente a traves de los mercados 
(salve el caso de algunos monopolies internacionales dedicados a la 
extracci6n y elaboraci6n de productos primaries), en la etapa transna
donal hay un credente reemplazo de los mercados internadonales par 
transacciones dentro de la empresa transnacional. 

Esta misma tendenda a avanzar de una organizacion descemraliza
da hacia otra altamente centralizada se esta produciendo en otros pIanos 
de las relaciones internacionales: la generalizacion de las estructuras 
institucionales transnacionales formales e informales en los ambitos de 
la politica, la defensa y la seguridad intern a, las finanzas, la cultura, las 
profesiones, los medios de comunicacion, la informacion, la educacion, 
la ciencia y la tecnologia (Cruise O'Brien, 1979); (Fuenzalida, 1979); 
(Godfrey, 1979; Luckham, 1979). 

Los PRINCIPALES COMPONENTES DEL CAPITALlSMO TRANsNACIONAL 

a) Las instituciones transrlacionales. 

La institucion dominante del sistema global es la empresa transnacionai. 
Es dominante porque centraliza las decisiones claves acerca de que, 

como, Cutinto,para quien y dande producir; y donde quiere decir ahora, 
en que rincon del mundo. Tambien es dominante porque, tanto indivi
dualmente como en su conjunto estas instituciones ejercen una poderosa 
influencia social, politica ycultural tanto nacional como global. 

No obstante, las empresas transnacionales distan mucho de ser las 
{micas instituciones importantes del sistema global. Posiblemente son 
las mas notorias debido a Sli enorme poder e influencia economica y poli
tica, los conflictos y confrontaciones envueltas can los Estados en que se 
han visto (Vernon, 1971; Naciones Unidas, 1973 y 1974;. Gilpin, 1976; 
Blair, 1977), y la enorme cantidad de recursos que consagran a promover 
su propia imagen (Sauvant, 1976a, 1976b). Sin embargo, hay toda una 
red de otras instituciones que contribuyen a facilitar las actividades de 
las empresas transnacionales. Algunas de elias son instituciones inter
gubemamentales, como el Fondo Monetario Internacional (Wachtel, 
1977), el Banco Mundial 0 la oeDE, en el campo economico, 0 la OTAN 

y el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, en el militar, insti
tuciones que son tan conocidas como las propias empresas transnaciona
les. Otras instituciones publicas y privadas, operan en los pianos 
nacional 0 subnacional y tienen vinculos menos manifiestos en el sistema 
global, pero de hecho flU1cionan como parte de H. Pertenecen a esta cate
goda muchas de las que se dedican a 1a ayuda externa y a la promoci6n 
de las exportaciones, tanto civil como militar, y las actividades financie
ras. 

Hay que atribuir especial importancia a las instituciones educacio
nales que capacitan al personal de las instituciones transnacionales. Se 
trata por 10 general de destacadas universidades e institutos politecnicos 
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de los paises industriale~ y sus nfiliales" academicas en el tercer mundo 
(Fuenzalida, 1971a)b), c); Vasconi y Reca, 1971, Leite Lopez,1972; Fagen, 
1973; Alemann, 1974; Carnoy, 1974, Mazrui, 1975). Estas instituciones 
comparten con las revistas peri6dicas de circulaci6n mundial, agencias 
noticiosas, empresas transnacionales de publici dad y redes de televisi6n, 
la labor de elaborar y difundir una concepci6n del mundo que implica la 
promoci6n de los intereses de las empresas transnacionales (Cruise O'Brien, 
1974, Sauv~t, 1976, Schiller, 1976; Smith, 1976; Somavia, 1976; Varis, 
1976). 

Par ultimo cabe mencionar las revistas transnacionales acadcmicas 
y las redes informales de cientificos y profesionales, cuyas reuniones y 
conferencias peri6dicas son objeto de amplia publici dad y que no 5610 
ofrecen informaci6n basica, sino tam bien el inventario de recursos huma
nos a partir del cual se contrata el personal especializado (Ben-David, 
1968; Crane, 1972; Alger yLyons, 1974). 

b) La comunidad transnacional. 

El sistema global es manejado par un estrato de la sociedad q!le se apropia 
de la mayor parte del excedente que produce. Su posici6n dentro de la es
tructura productiva abarca desde los duefios de los medios de produccion 
y las personas que desempefian los principales cargos administrativos 
y financieros, hasta los profesionales, tccnicos y funcionarios de mayor 
jerarquia, tanto en las instituciones privadas como publicas. 

La base de su hegemonia son sus conocimientos especializados y el 
hecho de que son indispensables para el proceso de crear y aplicar esos 
conocimientos a la producci6n de una sucesi6n de nuevos bienes y servi
cios, asi como para el proceso de innovaci6n tecnol6gica y de diferencia
ci6n de productos que es la principal raz6n de la snperioridad de las empre
sas transnacionales. 

Como se dijo, las actividades de las empresas transnacionales cuentan 
con el apoyo del progreso cientifico y tecnol6gico generado por las insti
tuciones de ensenanza superior, y con el que Ie presta el personal altamen
te especializado al que est as capacitan. Par 10 tanto, la comunidad trans
nacional no se basa tan 5610 en las empresas transnacionales, y en todos 
los sectores econ6micos en que cstas operan (industria, agricultura, mi
neria, transporte, construcci6n. comercializaci6n,' informaci6n, medios 
de comunicaci6n, banca y finanzas, turismo, esparcimiento, etc.) sino 
tambH:n en las demas instituciones transnacionales (Field, 1971). Apo
ytmdose en sus conocimientos especializados, su organizacion profesio
nal y su prestigio social, estas elites ejercen cierto control sobre estas ins
thuciones y denen el poder de captar parte del excedente econ6mico, 10 
que Ies per mite mantener niveles de vida relativamente altos. 

c) La cultllra transnacional 

El estrato de la sociedad ,que hemos Hamado comunidad transnacional 
esta formado por personas que pertenecen a distintos paIses, pero que 
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tienen analogos valores, convicciones, ideas y una Lingua franca, el ingles. 
Tambien comparten modalidades de conducta notablemente similares 
en 10 que toea a patrones profesionales, estructuras familiares, vivienda, 
modo de vestir, modalidades de consumo y orientacion cultural en gene
ral (Sunkel y FuenzaIida J 1976). Asi, pues, la comunidad transnational 
cornparte 10 que podria considerarse una cultura transnacional. Como 
cualquier otra cultura, esta cultura transnacional dene dos componen
te~ principales: la cultura especiaJizada rIa comlin. 

La primera surge de las actividades cientifico-tecnologicas espe
cializadas que llevan a cabo los miembros de la comunidad transnacional, 
las que constituyen un elemento esencial para la expansion del capital is
rno tecnoindustrial. 

Este segmento qe la cultura esta impregnado de los conocimientos es
pecializados que poseen sus portadores, canocimientos que son 10 que les 
han permit ida convertirse en rniembros de la comunidad transnacional. 
Como estos conocimientos se basan en el progreso tecnologico aleanzado a 
traves de la aplicacion sistematica del llamado "metodo cientifico" a 
todos los aspectos de la realidad, su vision del mundo y de sl mismos se ve 
fuertemente influida por la conviction teenocd.tica de que todos los pro
blemas saciales son solucionables por medio del analisis racional y la 
aplieacion del "metoda cientifico" (Gehlcn, 1963; Schelsky, 1965; Ellul, 
1967; Galbraith, 1967; Habermas, 1971; Berger, Berger y Keller, 1973; 
Steger, 1977). 

EI segundo componente de la cultura transnacional es la cultura 
comlin. EI capitalismo transnational ha influido en las costumbres, ideas, 
creencias, valores y comportamiento en materias tales como la vida fami
liar, la vivienda, las modalidades de consumo y otros aspectos de la vida 
coddiana. Quiza uno de los efectos mas importantes es el que produce en 
las modalidades de consumo, ya que la caracteristica cultural principal 
de la dinamica del capitalismo oligop6lico ha sido la creacion de un merca
do homogeneo de bienes y servicios de consumo a escala mundial. La comu
nidad transnacional es la expresi6n mas complcta y coherente de estas 
nuevas modalidades de consumo J pero elIas se difunden a traves de sectores 
mas amplios de la poblacion como eonsccuencia del efecto demostraci6n 
y de la utilizacion activa y amplia de los medios de comunicaci6n (Villamil 
1979 b). La' consecucncia que ello tiene en las clases de menores ingresos 
es la adopcion parcial de estas nuevas modalidades de consumo y la defor
macion de las cxistentes. Esto se refiere no tan solo a los casos mas conod
dos relacionados can los bienes de consum~ duraderos sino tambien a los 
alimentos basicos, por ejemplo cuando el pan sustituye al maiz a la man
dioca(BarneryMiiller, 1974; Brown, 1974;Sauvant, 1976,a, b). 

d) Organ izaci6n espacial del capitalismo transnacionaL 

Las recientes revoluciones tecnalogicas que han afectado el transporte y 
las comunicaciones han aumentado enormemente su velocidad y reduci-

11 0 J 



Osualdo Sunkel y Edmundo F. Fuenzalida / Capitalismo transnadonal y desarrollo .. 

do dnisticamente ,el costo de la distancia )' del tiempo. La aplicacion de 
innovaciones electronicas a los procesos de produccion ha permitido 
subdividir aun mas el trabajo humano en tareas sencillas y claramente 
delimitadas. Por 10 tanto, los procesos de produccion han podido separar
se crecientementc en etapas discretas y estas pueden distribuirse a traves 
de todo el mundo sobre la base de ventajas de localizacion tales como mano 
de obra barata y disciplinada, acceso a los mercados, subsidios guberna
mentales, disponibilidad de recursos 0 insumos estrategicos y ausencia de 
reglarnentacion ambiental. En otros terminos, la descentralizacion geo
gd.fica de la produccion dentro y entre paises puede acentuarse rnucho 
mas que antes para aprovechar al maximo las ventajas de ubicacion, al 
mismo tiempo que se mantiene el control centralizado de la planificacion, 
las finanzas, los recursos humanos, la comercializacion J la producci6n y 
la innovacion (Frobel et a1. 1977). 

Como consecuencia de 10 anterior ticnden a producirse distintos tipos 
de configuraciones espaciales: por una parte, una separacion funcional de 
las actividades administrativas, cientifico-tecnol6gicas y de producci6n 
de la empresa, en distritos urbanos financiero-adrninistrativos, areas de con
centraci6n de los establccimientos academicos y zonas industriales peri
H~ricas, respectivamen'te. Por la otra una descentralizaci6n jerirquica 
entre las sedes mundiales de las empresas ubicadas en ciudades tales como 
Nueva York, Londres, Paris, Frankfurt y Tokio; sedes regionales ubica
das en las ciudades de los paises mas transnacionalizados de las diversas 
regiones del Tercer Nlundo, tales como Ciudad de Nlexico, Sao Paulo, 
Nairobi y Singapur; y sedes nacionales J usualmente en las capitales de pai.

. ses menos importantes 0 estrategicos (Hymer, 1971). A medida que se des-
ciende del plano rnundial a los planas local 0 nacional disminuye la posibi
lidad de formular politicas, planificar )' tamar decisiones en forma inde
pendiente, )' algunas funciones desaparecen por complcto. Por ejemplo, 
las actividades cientificas y tecnol6gicas innovadoras tendran lugar 
casi integramente en el plano mundial, y 10 mismo sucedera. con la plani
ficacion estrategica global y 1a administration financiera y de los recur-
50S humanos. Como es natural, esto entraiia una creciente rigidez y una 
autonomia cada vez menor a medida que se avanza hacia la unidad 
local de produccion, 10 que es fuente de friccion y conflicto con el medio 
national 0 local. 

En todos estos pIanos las instituciones transnacionales denen que esta
blecer contactos y relaciones con los gobiernos nacion·al 0 local, 0 ambos, 
con las empresas y con el mercado laooral tanto de profesionales, tecnicos 
y empleados administrativos como de mano de obra especializada. Con el 
tiempo, este proceso da lugar al desarrollo de instituciones y comunida
des nacionales y locales de contra partida, que tienden a integrarse cada 
vez mas a las instituciones y comunidades transnacionales. Estas comuni
dades tenderin a concentrarse en zonas residenciales suburban as )' a repro
ducir la estructura urbana, las viviendas y los estilos de vida de las comuni
dades transnacionales de los paises centrales. Los sectores de ingresos 
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medianos y altos de la poblaci6n trataran de imitar estos estilos de vida 
par medio de la adopcion de las modalidades de consumo del sector trans-
nadonal. . 

Si bien los miembros de la comunidad transnacional que viven en los 
paises centrales denen mucho en comtin con aquellos que viven en los 
paises perifhicos, hay una division del trabajo e importantes diferen
cias entre eIlos. En 10 que toea al primer aspecto, las personas que desempe
nan los cargos de mayor jerarquia de las empresas transnacionales 
permaneceran en los paises centrales puesto que conservan las funciones 
de concebir y de planificar y contro!ar su ejecucion. Igual cosa sucede con 
la estrategia global yean la mayo ria de los funcionarios que se ocupan de 
la innovacion, tanto en el campo de la dencia y la tecnologia, como en los 
de la produccion y la cornercializacion. En el plano local, las funciones de 
mayor jerarquia se limitaran a la administracion y ejecucion de las es
trategias globales. 

Tambien surgen diferencias porque las elites transnacionales de los 
paises en desarrollo se encuentran en una situadon mucho mas expuesta 
y segregada con reladon al resto de la sociedad a que pertenecia y porque 
deben llevar a cabo las fundones de articular su pals con el sistema glo bal J 

a la par que conservar la integridad de su Estado-nacion. Todo ella los lleva 
a vincularse mas estrechamente con el Estado y a hacerse mas expresamen
te pollticas. 

Como consecuencia de estas estructuras espaciales, los escasos re
cursos nacionales y locales se asignan de prcferencia a ampliar los secto
res "modernos" de pueblos y ciudades, 10 que agrava al deterioro de los 
barrios mas antiguos y la proliferaci6n de los sectores margin ales contri
buyendo can renovada fuerza a 1a heterogeneidad caracteristica de las 
ciudades contemporaneas: modernas zonas residenciales, comerciales, 
gubernamentales, industriales e incluso de nuevas poblaciones obreras, 
entremezcladas con barrios residenciales, comcrciales, de oficinas publi
cas, operarias e industriales mas antiguos y en decadencia, todo ello ro
deado de amplias barriadas marginales cada vez mas extensas. 

En sintesis, las instituciones y comunidades transnacionales se 
encuentran diseminadas en el espacio a traves de todo el mundo en un arch i
pietago de nucleos de "modernidad", que se vinculan entre sl a traves de 
una serie de estructuras jerarquicas centralizadas que definen nucleos do
minantes y dependientes. Estos nucleos intcracttian con las sociedades 
nacionales y locales, partes de las cuales se han integrado en mayor 0 menor 
medida con los nucleos transnacionales, mientras que el resto se ve afec
tado indirectamente a traves del mercado de trabajo, el intercambio de 
bienes y servicios, los agentes socializadores constituidos por la educa
cion y los medios de comunicaci6n aSl como por la reasignaci6n de los re
cursos a qu'e dan lugar las influencias transnacionales. 

Como el tamano e importancia y tipo de nucleos transnacionales 
varia de pais en pais, tal como sucede can las caracteristicas. sociocultu-
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rales y polfticas de las sotiedades nacionales y locales, cada pais presen
tara 1a misma sem~janza gcnerica de la interacti6n entre un nucleo trans
national nuevo y en expansi6n y una socieclad preexistente, pero tambH:n 
acusara profundas diferencias segun la naturaleza de 1a sociedad en que 
tiene lugar est a interaccion. Por 10 tanto, para comprender mejor el proce
so de transnacionalizaci6n bajo distintos conjuntos de caracteristicas 
nacionales, parece fundamental realizar estudios comparados de estos 
distintos tipos de situaciones. (Villamil 1979, b; Godfrey Langdon, 1979). 

e) El sistema transnacional y el estado naci6n 

E1 sistema transnacional ha desarrollado una inf'raestructura economica 
de empresas transnacionales e instituciones conexas, cuenta con una 
poblacion [ormada por las comunidades transnacionales, estas comuni
dades compartcn una cultura comun y todos estos elementos,se encuentran 
establecidos en un determinado territorio. Sin embargo, si bien estos 
elementos son' parte integrante del sistema transnacional, tambicn se en
cuentran bajo la jurisdicci6n de los estados nacionales. En otras palabras, 
el sistema transnacional se traslapa con un sistema de estados naciones. 
Como consecuencia de ello, los objetivos y procedimientos de ambos coin
cidiran en tiertos casos, pero en otros, cuando los objetivos y procedi
mientos de cada sistema sean diferentes, se producidm situaciones conflic
tivas (Naciones Unidas, 1973 y 1974; Senado de los Estados Unidos, 1977; 
Fortin, 1979; Langdon, 1979). 

Desde el punto de vista de su racionalidad global, es probable que una 
empresa transnacional procure que 1a filial que posee en un pais deter
minado produzca cierto articulo para el mercado local, empleando su 
propia tecnologia, insumos y bienes de capital importados, comprando 
o desplazando a los competidores locales, manteniendo plena control de 
su capital, administracion y metodo de organizacion, utilizando sus pro
pias pra.cticas de relationes publicas y laborales y remitiendo el maximo 
de utilidades a la casa matriz, minimizando el pago de impuestos. Es posi
ble, por otra parte, que dertos gobiernos deseen fortalecer a los capitalistas 
nacionales, que la filial produzca para la exportacion, que los insumos se 
adquieran en el pais, que sus nacionales participen en la propiedad }' en la 
administraci6n y que compartan los conocimicn~os tecnicos, que la filial 
se adapte a las practicas locales en materia de organizacion, contabilidad, 
y relaciones laborales, que reduzca al minimo sus remesas al extranjero, 
maximice la reinversion en el plano local y pague un~ impuesto razonable 
sobre las utilidades. Como es bien sabido, este es el conflicto que se produce 
tradicionalmente respecto de los requisitos que se exigen a la inversi6n pri
vada extranjera. La cuesti6n en juego se refiere mas que nada ala ·distribu
cion del ingreso adicional generado por las filiales. 

Un problema muchisimo mas fundamental es el que se relaciona con 
la propia estrategia de desarrollo en su conjunto, la que esta sujeta a una 
marcada influencia del nueleo transnacional local cuyo objetivo es repro-
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ducir localmente las condiciones de vida, modalidades de consumo y cu1-
tura que caracterizan a los demas nucleos transnacionales del sistema 
global. El principal instrumento a traves del cual puede lograrse este obje
tivo es el Estado, de tal modo que el control, la influencia y el acceso a1 apa
rato estatal son cruciales. En los ultimos decenios ello se logr6 como conse
cuencia de la expansi6n y transformaci6n de las funciones del Estado a 
que dieron lugar las presiones internas y externas por alcanzar el desa
rrollo economico y social. Las nuevas actividades del Estado fueron mar
cadamente estimuladas por la asistencia tecnica internacional que intro
dujo nuevos criterios y metodos enla administraci6n publica y en 1a plani
ficaci6n. Surgi6 una nueva y mas amplia tecno-burocracia gubernamen
tal, tanto civil como militar, cuya funci6n consistia en modernizar )' 
racionalizar el Estado en su promocion del desarrollo economico )' social, 
como asimismo en su capacidad de haberselas can los conflictos internos 
y la subversi6n. (Luckham, .1979). Estos sectores sociales nuevos com par
ten en gran medida los valores, principios y metodos de la comunidad 
transnacional y tienen un interes directo en el proceso de transnacionali
zacion. A traves de su influencia global y local, y de su estrategica presencia 
interna dentro del propio Estado, la comunidad transnacional adquiri6 
una significativa influencia sobre el proceso de asignacion de recursos y 
formulaci6n de politicas, bastante fuera de proporci6n en relacion con su 
poder econ6niico 0 politico real. En su intento de reproducir en el plano 
local los metodos y esti10s de vida de los paises desarrollados, han contri
buido de manera importante a que se asignen recursos en gran escala a la 
satisfaccion de estas "necesidades", 10 que tiene efectos extremada
mente positivos sobre el crecimiento econornico y las condiciones de vida 
de una minoria de 1a poblaci6n, incluidos ellos mismos, y consecuencias 
bast ante menos favorables para la mayoria de 1a poblaci6n. 

La teoria tradicional sobre el desarrollo ha sostenido que no existe, 
tal conflicto, al 'me'nos a largo plazo, debido a que la expansion del nueleo 
"moderno" (transnacional) au men tara el producto total y, a su vez, 
esto producira' \in "derrame" que, a su debido tiempo, mejorara'ia si
tuacion de 1a rhiyor parte de la poblaci6n, como sucedi6 en el pasado en los 
paises actualmente desarrollados. Nuestro argumento, en cambio, es 
que el crecimiento capitalist a transnacional contemporaneo ha est ado 
dando lugar a una polarizacion intra e internacional cada vez mayor, 10 que, 
a su vez, ha venido afectando las relaciones entre el est ado naci6n y el capi
talismo transnacional. 

Los' conflictos entre los estados y el capitalismo transnacional se mantu
vieron en un'segundo plano por la formidable expansion de' este ultimo 
hasta -comienzos de los arros setenta. Esta expansion dio 1a impresi6n de 
que existla una coinddencia de intereses entre ambos. Sin embargo, la 
crisis y Ia contracci6n economica de los ultimos anos ha hecho aflorar los 
conflictos latentes. 

Entre los problemas de creciente gravedad que han debido confrontar 
los paises desde 1973 se cuentan la declinacion de las tasas de crecimiento 
economico l 1a tendencia a un desequilibrio externo y fiscal cada vez mayor, 
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cl consiguiente incremento del endeudamiento y de las presiones inflacio
narias, el aumento sostenido del desempleo, del subempleo y de la pobre
za (Adelman y Morris, 1973) y el hecho de que cada vez hay menos margen 
de maniobra para las politicas redistributivas (Chenery et. a1., 1974). Ello 
es particular mente grave en el caso de los palses subdesarrollados pero 
tam bien comienza a causar preocupacion en los paises desarrollados a 
medida que las empresas transnacionales efectuan cada vez mayores in
versiones en el extranjero, estableciendo filiales manufactureras para 
atender a los mercados locales )' para reexportar a los propios paises 
desarrollados. Como consecuencia cie ello, las posibilidades de empleo 
se yen doblemente amcnazadas )' aumcnta la presion poHtica para que 
se adopten politicas proteccionistas. (Senado de los Estados Vnidos, 
1977). 

Lo anterior ilustra las contradicciones entre la expansion del siste
ma transnacional y su necesidad de estabilidad politica, tanto en los 
paises desarrollados como en los subdcsarrollados. En los primeros, donde 
cl nivel promedio de vida es'muy alto y la desigualdad menos marcada, las 
poHticas de estabilizacion )' de j'ingresos" (incomes policies) han 
po dido hasta ahora habcrselas con los desequilibrios economicos de corto 
plazo. Sin embargo, a largo plazo existen problemas estructurales mu)' 
graves en rdacion al creciente desempleo estructural, al desequilibrio 
regional, al acceso a los recursos naturales, al medio ambiente )' otros, que 
no dejan de estar vinculados con la expansion y caracteristicas del capita
lismo-transnacional (Cole, 1977). 

En los paises subdesarrollados, donde el nivel promedio de ingreso 
es bajo, la desigualdad es muy marcada y creciente y la pobreza amplia
mente difundida, los profundos desequilibrios economicos y las agudas 
tensiones pollticas solo pueden refrenarse por medio de la fuerza. No 
puede caber mucha duda que la difusion de los regimenes autoritarios )' mi
litares que ha tenido lugar en los ultimos anos en los paises del Tercer 
Nlundo se relaciona directamente con estas tendencias (Nun, 1969; Sunkel, 
1972; O'Donnell, 1972; Touraine, 1976). 

Las presiones objetivas ejercidas en los paises desarrollados y en los 
subdesarrollados porque se adopten politicas proteccionistas y _ nacio
nalistas han ido en aumento, pero al mismo tiempo se han limitado much i
simo mas las posibilidades reales de lograr una mayor scparacion entre los 
procesos internos y los fenomenos internacionales. EI sistema transnacio
nal no solo ha establecido fuertes vinculos estructurales de indole econo
mica, social, cultural y politica a traves de las fronteras nacionales, sino 
que ha creado un conjunto de organizaciones e instituciones internacio
nales. tales como la oeDE, el Fonda Monetario Internacional, el Banco Mun
dial y la Comision Trilateral, entre otros, que en conjunto constituyen al
gunos' elementos de un estado global cuyo objetivo es mantener el sistema 
transnacional y hacer frente a cualquier amenaza a su funcionamiento. 
Par 10 tanto, los lI ajustes" sociopoliticos y ~on6micos tienden a produ
cirse en el plano interno mas que en eI internacional. 
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EL PROCESO DE TRANSNACIONALIZACION DEl. SISTEMA GLOBAl. 

El capitalismo tecnoindustrial, en su forma contemporanea de sistema 
transnacional global, cs producto de un prolongado proceso historico. 
Cada uno de sus componentes y sus interrclaciones son trans formaciones 
de atros previos y coexisten y se interrelacianan con elementos que corres
ponden a eta pas anteriores del desarrollo capitalista 0 de sistemas preca
pitalistas, a de ambos. Es conveniente resenar brevemente dichas etapas 
para ayudar a comprcndcr la fase porque atraviesa actualmcnte el desa
rrollo capitalista. Estos parrafos son mero esoozo de los principales perfo
dos del desarrollo capitalista; existc al respecto una amplia bibliografia: 
ademas de los autOf(!S ciasicos, ultima mente han surgido otros que han 
analizado en forma mas detallada 1a evolucion del capitalismo como un 
sistema global (Polanyi, 1944; Ashworth, 1962; Hobsbawn, 1965, 1968, 
1975; Davis, 1973, Braudel, 1974; Wallerstein, 1974 a,), aSI como algunos 
autores que han relacionado en especial cI desarrollo latinoamericano 
con 1a evolucion del capitalismo global (Furtado, 1970j Stein y Stein, 
1970; Sunkel )' Paz, 1970; Cortes Conde, 1973). 

En relacian con el pasado mas distante, conviene recordar las siguien
tes eta pas hist6ricas principales: un periodo de formacian del capitalis
mo como sistema comcrcial mundial, que abarca des de el ultimo tercio del 
siglo xv al ultimo tcrcio del siglo XVIII (Trevor-Roper, 1959; Hobsbawn, 
1965; Braudel, 1966; Davis 1973; Wallerstein, 1974a); la aparicion-de los 
primeros casos historicos de capitalismo industrial y de nacioncs estados 
modernos en el ultimo tercio del siglo XVII y primer tercio del siglo XIX (Dobb, 
1946; Hobsbawn, 1968; Landes, 1969, Mathias, 1969); la consolidacion 
interna y la expansion imperial externa de los primeros estados capitalis
tas industriales, desde aproximadamente 1825 hasta eJ deccnio de 1870 
(Church) 1975; Hobsbawn, 1975), eI capitalismo industrial como sistema 
global de comercio, finanzas e inversiones, en su etapa de organizacion 
internacional-imperial, entre 1870 y 194] (Ashworth, 1962; Davies, 
1973)j la crisis del capitalismo internacional-imperial, el surgimiento 
de una alternativa socialista y los imentos de reorganizar el capitalismo 
industrial como reaccion a 1:1 de 1914 a 1945 (Polanyi, 1944); e1 capitalismo 
teena-industrial global en su etapa de organizacion transnacional como 
reaccion al perlodo de crisis previo, y la consolidacion intern a y expan'sion 
externa de la alternativa socialista, desde aproximadamente 1945 a nues
tros dias. 

EI proceso de reorganizaci6n del sistema capitalista despues del largo 
periodo de crisis comprendido entre 1914 y 1945 surgio de distintas situa
ciones nacionales. Los paises que habran sido liberados de la ocupaci6n 
alemana por la Union Sovietica 0 que habian experimentado una revolu
cion socialista, canstituyeron e1 bloque socialist a bajo eI liderazgo de la 
Union Sovietica. Los paises industrializados de Europa Occidental, sea 
vencidos (Alemania, Italia) 0 vencedores (Francia, el Reina Unida, 
Paises Bajos, BeIgica) se vieran seriamente quebrantados pur el esfuer-
20 belico y tuvieron que hacer frente a problemas politicos intcrnos mLly 
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graves ya que cn ellos surgieron poderosos partidos de izquierda de indole 
reformista 0 revolucionaria. La situacion del Jap6n en eI Asia era similar 
en algunos aspectos . En las colonias de los paises industrializados de.Euro
pa Occidental y ]ap6n, en Africa, Asia y America Latina se agudizo la pug
na nacionalista por alcanzar la independencia aprovcehando la crisis de 
las potencias metropolitanas y la presencia de los paises socialistas. Los 
Estados independientes no industrializados de esos continentes, en su 
mayor parte los de America Latina, habian adoptado politicas protce
cionistas de industrializacion basada en la sustituci6n de las importacio
nes en los an os de crisis y de guerra y cjerdan presion para que sus poli
ticas se aceptasen y apoyasen en el plano internacional. Los Estados Uni
dos emergicron del periodo de crisis }' guerra como la potencia econ6mica, 
politica y militar mas poderosa del mundo y como el nuevo centro del sis
tema capitalista. En 1948 inicio una of ens iva ceonomica, diplomatica, 
militar e ideologica en gran esca1a, destinada a detener cI avance del blo
que socialista y la amenaza de los particlos de izquierda en muchos paises 
ca pitalistas, tanto del centro como de la periferia. Se creO una red global 
de tratados internacionales de defensa reciproca entre los Estados Unidos 
y los paises situados en la frontera del mundo socialista y se mant uvieron 
o crearon bases militares estadounidenses en sus territorios . 

Se estirnul6 la reconstruccion de las economias de los paises indus
trializados de Europa Occidental y de Japan a traves de la transferencia 
masiva de recursos financieros }' tecnologia (Plan Marshall) }' de la crea
cion de la OCOE y de la Comunidad Economica Europea. En una etapa pos
terior tambien se apoy6 la industrializacion y modernizacion de los paises 
subdesarrollados cspccialrnente de America Latina a traves de la asisten
cia tecnica, de la cooperaci6n financiera y del fomento de la inversion pri
vada extranjera. Por ultimo se creO una red de organizaciones econ6micas, 
financieras y de asistencia tecnica internacionales destinadas a recons
truir el sistema capitalist a internaeional que se habia desarticulado 
seriamentc durante el periodo de crisis; desmantelar las estrueturas y 
politicas proteccionistas )' nacionalistas que habian adopt ado todos los 
paises en ese periodo i y promover la reintegraci6n de los paises subde
sarrollados a ese sistema, una vez que se encontrase en marcha la recons
truccion }' el resurgimiento del capitalismo europeo. 

Estos proeesos, y algunas caraetcrlsticas fundamcntales de la eeo
nomia y de la sociedad estadounidense se cuentan entre las principales 
causas de la aparici6n del sistema transnacional. 

La expansion terrilorial hacia el oeste de la economia y sodedad 
norteamerieanas en el siglo XIX tuvo lugar en zonas escasamenle pobladas 
a expensas de sociedades autoctonas rclativamente primitivas y mas que 
nada a traves del subcontinente norteamericano, vasto territorio conti
guo provisto de abundantcs recursos nalUrales. La dimension continen
tal del pais y su amplio mercado interno, as! como la escasez rclativa de 
mano de obra, favorecieron cl desarrollo de tecnologias de una e1evada 
densidad de capital, 1a produccion en gran escala y la gran empresa de am-
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plio aleance geografico (Chandler, 1961). La ciencia, la tecnologia y la 
actividad economica se habian vinculado estrechamente para contribuir 
al· desarrollo de la produccion en gran escala. Ademas, como consecuencia 
de la Gran Crisis, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fda, que Ie 
siguio, que dieron lugar a una fuerte intervencion del gobicrno en la eco
nomia y a un gran csfuerzo belico, se produjo una verdadera simbiosis 
entre el Estado, 1a gran empresa y In ciencia y la tecnologia. 

Este nueleo dinamico de la economia y sociedad estadounidenses, que 
hasta la Segunda Guerra Mundial habia mantenido una posici6n rela
tivamente "aislacionista" -salvo respecto del Caribe y Centroameri
ca- se cxtendio a traves del mundo durante la guerra, y posteriormente, 
en el periodo de la Guerra Fria de los arros cincuenta y sesenta, se mantu
vo y ampli6 aUn mas. Esta fue la base de la expansi6n mundial del capitalis
rno tecnoindustrial estadounidense. Asimismo, fue fundamental para la 
reconstruccion y desarrollo de un "estilo" an:ilogo de desarrollo capita
lista en los antiguos centros capitalistas europeos y japones, clonde se for
maron 0 reconstruyeron nucleos oligop6licos dinamicos similares, as! 
como en los palses en desarrollo, don de surgieron sectores <'modernos" 
en expansion. 

Pese a que el origen mas inmediato del capitalismo transnacional son 
el s~ctbr oligop6lico de la econornia estadounidense, el establecimiento 
tecno-eientifico de la sociedad norteamericana, as! como partes de Stl 

aparato estatal, Stl naturaleza "nacional" norteamericana ha ido mer
mando gradual mente a medida que han ido surgiendo centros dimlmicos 
analogos de produccion, ciencia y tccnologia y Estado en los revitalizados 
centros industriales de Europa y el Japan, y a medida que sus filiales se 
ampIian y penetran en los palses en desarrollo e incluso en menor pero 
creciente grado, en los paises socialistas. As! pues, el propOs ito que tuvie
ron originalmente 105 Estados Unidos, de lograr la reorganizaci6n de un 
capitalismo en crisis bajo la hegemonia norteamericana, se ha ida trans
formando con el tiempo, convirtiendose en una dinamica transnacional 
que a su vez esta penctrando y arectando a la pro pia sociedad estadouniden
se, como tambien a todas las demas (Barnet y Muller, 1974). 

MECANISMOS DE INCORPORACION DE LOS 

PArsES SUBDESARROLLADOS AL SlSTEMA GLOBAL 

Como el presente trabajo se ocupa principal mente del proceso de desa
rrollo capitalist a en los paises del Tercer Mundo el analisis se limitara a 
los efectos de la transnacionalizacion en estos paises. Debido a que esros 
efectos dependen mucho de la rorma en que se rnanifiesta el proceso de 
transnadonalizaci6n cn cada caso, se examinaran ante todo los diversos 
medios a traves de 105 cuaies las sociedades nadonales interactuan con el 
sistema global: a) la inversion extranjera en los sectores de exportacion 
de productos basicos, en el turismo 0 en el sector manufacturero, 0 en 
ambos, usualmente a traves de la creaci6n de filiales de las empresas trans
nacionales; con dos principalcs variantcs en el caso del sector manufac-
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turero: produccion para el mercado interno 0 para la exportacion, en 
general a las sociedades industriales mas avanzadasj b) la utilizacion sis
tematica de los medias de comunicacion masivos (diarios, radio, television, 
cine), para crear demanda de nuevas bienes )' servicios de consumo, a 
traves del em pi eo de tccnicas de publicidad avanzadas; en la mayo ria de los 
casas esto entraria crear 0 ampliar }' modernizar un sistema nacional de 
comunicaciones; c) el otorgamiento de prest amos y asistencia tecnica 
internacional publica para racionalizar, modernizar y ampliar el apara
to estatal, haciendo especial hincapie en Ill. infraestructura economica y 
social y en las instituciones militares; cn los arias mas recientes ha exist i
do ademas creciente acceso a un mercado financiero international pri
va do en expansion acelerada; d) 10 programas de becas, tanto dviles como 
militares, para capacitar funcionarios locales en las instituciones e'ciuca
donales de los paises ccntrales en las diversas ramas de la ciencia y de la 
ingenieria )' en las nuevas disciplinas de administracion , planificacion, 
cuentas nacionales, procesamiento de Ia informacion, medias de comuni
cacion, comercializacion, )' "seguridad nacional" (Carnoy,. 1974, Luck
ham, 1979); e) la reforma de las instituciones educacionales de tal" modo de 
formar en eI plano local recursos humanos capaces de reemplazar a los 
tecnicos extranjeros (Fuenzalida, 1971c; Vaseoni y Reca, 1971; Carno)" 
1974; ~lazrui, 1975); f) la generalizacion de los crirerios, prioridades )' 
metodos del estilo transnacional a lados los aspectos de Ill. vida social, 
des de las actividades economieas a la salud, la educacion y la vivienda. 

Estos diversos mecanismos han quedado de manifiesto en los distin
tos paises en desarrollo desde comienzos de los arios cincuenta. No com en
zaron a operar en forma simultanea )' fueron promovidos por distintos 
grupos sociales y profesionales, intereses economicos y dependcncias gu
bernamentales, tanto de los paises subdesarrollados y de los paises indus
trializados. Sin embargo, aunque no fueron concebidos inicialmente para 
funcionar en forma simultanea )' coherente, pronto quedo de manifiesto 
que constitulan una nueva actividad, un amplio proceso de innovaciones 
en su sentido mas amplio: todo un conjunto de innovaciones que se apoya
ban reciproeamente, en los campos de 1a produceion, el consumo, la orga
nizacion, eI comportamiento, los valores, tanto del sector privado como 
del sector publico; en sintesis, una nueva cultura. Durante la etapa inter
nacional del eapitalismo industrial eI mecanismo de incorporacion en el 
sistema global eran las cxportaciones de produetos basicos y la principal 
innovation tecnologica, el ferroearril, adem as los grupas sadales afecta
dos eran muy Iimitados. Como consecuencia de ella, la "modernization" 
era un fenomeno de "enclave". La modernizacion transnacional, can su 
enfasis en la creacion de un mercado de con sumo en gran escala, su depen
dencia de los medios de eomunicacion de masas, de las unidades locales de 
produccion manufacturera de elevado coeficiente de capital )' perfeccion 
tecnol6gica, de 1a accion gubernamental internacional planificada y de la 
reproduccion en el plano local del "modelo" ofrecido por los paises 
industriales, ha tenido cfectos muchisimos mas vastos, tanto dcliberados 
como involuntarios. 
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EFECTOS DE LA TRANSNACION ALIZACION EN LAS SOCIEDADES 

EN DESARROLLO 

En general, los efectos son tres. EI primero es la aparicion de un nueleo 
transnacional dependiente en la sociedad subdesarrollada, encarnado en 
una comunidad local, con sus instituciones y cultura propias que se dis
dngue marcadamente del resta de la sociedad }' que eontrola en gran medi
da los mecanismos de un Estado cada vez mas represivo. 

Las instituciones que se integran a este nueleo inc1uycn las filiales 
de las empresas transnacionales, situadas en los distintos sect ores de la 
eeonomta; las cmprcsas locales mas gran des que utilizan tecnologfa 
avanzada, tanto privadas como publicas; los organismos especiatizados 
del gobierno que se oeupan de la planificaci6n }r cjeeucion de ambiciosos 
proyectos de desarrollo y de la planificaci6n de areas tales como la salud, 
Ia educacion, las ciudades, el transporte y las comunicaciones; las insti
tuciones de educacion superior, en especial las que se ocupan de la investi
gacion cientffica; las organizacioncs internacionales; las fuerzas arma
das. 

EI conjunto de estas instituciones proporciona empleos, ingresos }' 
bienes y servicios a una parte de la poblacion local quc, por 10 tanto, pucde 
cornpartir patrones de comportamiento amilogos a los de los habit antes 
del ndeleo dominante del sistema lransnacional situado en los paises de
sarrollados. Entre los patrones de comportamiento que Haman la atencion 
de manera especial sc cuentan los barrios residenciales de las capitales de 
los paises subdesarrollados que capian el diseno y los estilos arquitee
tonicos de zonas residenciales similares del nueleo dominanle, y que 
tienden a estar fisicamente separadas del resto de la ciudad. 

EI segundo efecto es la creadon de una masa ereciente de personas 
desempleadas 0 subempleadas quc. por tencr fuentes de ingreso muy 
precarias e incstables, se yen obligadas a sabrevivir en condiciones de 
extrema po breza, mientras que al mismo tiempo se las estimula insisten
temente a aspirar a los niveles de vida de que disfrutan las personas del nu
eleo transnacional depcndiente del sistema global. Esta situacion es conse
euencia directa de: a) la destruccion, desplazamiento 0 estancamiento 
de las institucioncs socioeconomieas tradicionales que les ofrecian em
pleos, ingresos y bienes y servicios -par pobres y primitivos que fuesen- y 
su reemplazo par las instituciones mas eficientes que trajo consigo el sis
tema global; b) la incapacidad de las nuevas actividades de alto eoeficientc 
de capital de absorber el erecimicnto demografico de la fuerza laboral }' 
c1 desemplco y eI subcmpleo gencrados por la transnacionalizaci6n; c) el 
lOtenso esfuerzo de los medias de comunieaci6n por estimular cl reempla
zo de los bienes y servicios tradieionales por los productos de las nuevas 
actividades economicas t que se traduce en una rnodificacion de la modali
dad de consumo de la sociedad; y d) la aceleracion de crecimiento demogra
fico del sector mas pobre de Ia poblacion y de la fuerza laboral, como con
secuencia de las innovaciones, modernizacion y ampliacion de los servicios 

[201 



Osualda Sunkel y Edmunda F. Fuenzalida / Capitalismo transnacional y desarrollo .•• 

de salud, que han reducido en mayor proporcion las tasas de monalidad de 
los pobres que las de natalidad. 

Como el proceso de transnacionalizaci6n es basicamente urbano, esta 
masa de personas marginadas se concentra en zonas situadas en torno a las 
grandes ciudades, ,y principal mente en la capital, donde se exhiben pro
fusamente los bienes y servicios a que se aspira, en dramatico contraste con 
las escasas posibilidades de empleo. Alii se encuentran fisicarnente se
gregadas del resto de su propia sociedad. EI violento contraste entre 10 que 
les depara su destino de rnarginales y el de los que han encontrado un lugar 
en el nuevo sistema, y la escasez objetiva de form as "legitimas" de 
obtener los bienes y servicios deseados, los lleva a reaccionar de diversas 
maneras, en contra de est a situaci6n, tanto individual como colectivamen
teo A su vez, las acciones de los desposeidos hacen reaccionar a los privile
giados, que recurren al Estado para asegurar su proteccion. Como estos sec
tores controlan en buena medida al Estado, la fuerza de este se utiliza 
contra las masas empobrecidas, contribuyendo a su naturaleza autoritaria. 
Como se indica, los efectos de transnacionalizacion y polarizacion antes 
descritos tienen una tercera consecuencia: que es la acentuacion de la 
naturaleza autoritaria y represiva del Estado a medida que aumenta el 
peligro que se cierne sobre los grupos sociales hegernonicos. Sin embargo, 
tam bien hay otra clase de reacciones que procuran hacer frente a las fuer
zas causales y no solo a sus consecuencias. Estas reacciones son los intentos 
de cortar los vinculos de la sociedad deperidiente con el sistema global y 
reorganizarla de manera menos polarizada, tanto en 10 que toca a la accion 
como al pensamiento sodales. Estos intentos son un efecto secundario 
de los dos antes mencionados y van desde e1 redescubrimiento y la refor
mulaci6n de los valores, de los stmbolos, del ane y en general de la cultura 
nacional hasta la creaci6n de movimientos politicos cuyo principal 
objetivo es lograr una mayor autonomia de la sociedad, 0 de partes de ella, 
del sistema global (Otdza y Sercovic, 1979; Villamil, 1979c). 

Asi pues, el proceso de transnacionalizacion tendria tres dimensio
nes: la integracion transnacional, la desintegraci6n nacional y los in ten
tos de reintegraci6n. 

OBSERVACIONES FINALES 

Las observaciones relativas a las consecuencias de la incorporaci6n al 
capitalismo mundial afectan a todos los paises, pero el grado de per mea
bilidad y la intensidad con que se sienten est as consecuencias vadan de 
pais a pais. La evolucion historica de cada uno, su forma de incorpora
ci6n al sistema global tanto ahora como en las eta pas anteriores del desarro-
lIo capitalista (incluida su experiencia colonial) influiran en el grado e 
intensidad de estas consecuencias. Adermis pueden seiialarse una serie 
de otras caracteristicas de la mayor importancia: tamaiio, ubicaci6n y 
dotaci6n de recursos naturales, alcance del proceso de industrializaci6n, 
naturaleza y organizacion de la fuerza laboral, importancia del Estado y 
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evolucion y fuerza de una tradicion cultural y de instituciones "no occiden-
tales". ' 

Cada pais combina estas variables de diferente manera pero, en ge
neral, los paises podrian clasificarse al respecto en algunos tipos princi-
pales: ' 

a) Paises , relativamente grandes, en que capitales extranjeros y 
nacionales explotan sus recursos naturales para la exportacion, que 
estan situados a "prudente" distancia del poder hegemonico, que se 
caracterizan pOI' un proceso avanzado de industrializacion, con una fuerza 
laboral urbana relativamente organizada, con un Estado intervencionista 
y un grado avanzado de formacion de una cultura nacional basada en insti
tuciones culturales propias. (Por ejc:mplo, algunos paises sudamericanos 
tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela). 

b) Paises pequenos, con escasa douicion de recursos naturales, 
situados cerca de la potencia hegemonica, con un debit proceso de indus
trializacion, escaso grado de organizacion de la fuerza laboral, tierto 
grado de urbanizacion, un Estado debil y una cultura nacional muy dismi
nuida (Puerto Rico y la mayor parte del Caribe). 

c) Paises medianos, bien provistos de recursos naturales, que aun no 
se han explotado plenamentc, con un proceso de industrializacion en 
ciernes, bajo nivel de urbanizacion, experiencia colonial e independencia 
recientes, Estados y cultura n~cional debiles, pero fuertes culturas triba
les (por ejemplo Kenia). 

d) Paises grandes, con escasos recursos naturales, situados a gran 
distancia de la potencia hegemonica, con tierto grado deindustrializa
cion. Ciudades muy popuJosas pero basicamente rurales, estado y cultura 
nacional debiles, pero con una cultura preindustrial'fuerte Y'rica, con sus 
propias instituciones (por ejemplo, la India). 

Como es natural, estas categorias son muy generales y amplias y su 
enumeraci6n tiene propOsitos meramente ilustrativos. Lo que hay que 
destacar es la necesidad de estudiar mas a fondo las experiencias de los dis
tintos paisf!s, pues solo a base del conocimiento de casos especificos es 
posible iniciar la formulacion de estrategias y politicas de desarrollo 
destinadas a superar la integracion · transnacional )' la desintegraci6n 
nacional. 
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